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I N T R o D u e e I o N 

Al presenciar la crisis econ6~ica y social que atraviesa 

el mundo es necesario plantearse el estudio de temas que nos -

acerauen a una mayor comorcnsi6n de la realidad. Uno de ellos 

corresp~nde a la innortancia aue tienen las materias prinas en 

la sociedad contemnoránca. 

?retendemos centrar nuestra invcstiqaci6n sobre uno cte 

los insunos fundamentales ~ara la industria: el acero, producto 

de la alcaci6n del raineral de hierro y el carbón coq~izablc. 

Nuestro interés por este tena se ha basado en que lo hemos ide~ 

tificado como nn matcr ial esencial [)ara el funcionar.ücnto del 

complejo índustr iul-mil i tar. .\sinis1i10, el consumo que hac.:; di

cho complejo de est.:i natcria :irimil hil trafdo efectos directos -

en la sociedad, tanto de tipo econ6~ico, nolftico y nilitar. 

Por eso, pretendcr.ior; conocer cómo se da la relación entre 

el uso del acero y la r1roducci6n de ilrrr..:i s convencionales, las -

cuales son utilizadas coülúnncnte oor las fuerzas arnadas ele los 

países, se clasifican en ~esadas y ligeras; las prineras inclu

yen av1ones, barcos de col'\ba te, c.:irros bl íncJados, submarinos; -

el segundo grupo consiste en nunicioncs, revólveres, ca5ones, -

metralletas, etcétera. 

Una de las caracterfsticas de las armas convencionales es 

la gran der.ianda que tienen en el r.1ercado mundial bélico, lo 
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cual evidencia un incremento en la utilizaci6n del acero y un -

predominio de la industria militar. 

El marco general de referencia para nuestro estudio está 

confo:r.nado por dos factores socioecon6micos presentes en el mo

mento actual: a) El uso industrial de naterias primas de origen 

metalogenético y bJ La exiscen.-;ia de un complejo industrial-mili 

tar en al1unos paises. 

El fundar.1ento de estos tücmentos se explica a continua-

ci6n: 

a) El uso de ~atcrias primas de ori~en metalogenético 

La importancia de los recursos ninerales a lo largo del -

desarrollo de la sociedad nos obliga a esclarecer cuál es el 

significado que adquiere, en la presente década, la büsqueda de 

fuentes de aprovisionamiento de estas nut:ori.:1::; primas, tanto Ps 
ra los países altamente industrializados como para los del Ter

cer Mundo. 

De manera permanente los ninerales han sido y son objeto 

de especulaci6n y monopolizaci6n, lo cual los convierte en mer

canc!as codiciadas y en ocasiones se presentan periodos de ese~ 

sez en el mercado. Esto se debe a que al9unos minerales son 

parte del grupo de materias primas que constituyen insumos fun

damentales de la gran industria moderna. En ese sentido poseen 

un carácter estrat~gico que se fundanenta en las siguientes si

tuaciones: son esenciales para el funcionamiento de industrias 

como la automotriz, aeronáutica, electr6nica y aeroespacial¡ 
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asimismo, tienen una gran demanda en el complejo industrial-mili 

tar; y adem~s, su existencia se ha detectado s6lo en un pequeño 

grupo de países, comúnmente de las regiones de Asia, Africa y -

América Latina. Por último, muchos países de estas regiones -

son escenarios de constantes conflictos socioecon6micos, polít~ 

cos y, en ocasiones, arr.iados. 

Estas características han llevado a ~ue se acentúe la lu

cha por poseer <lichas fuentes de r.iaterias pririas. La calidad -

de estratégicos que tienen algunos ~lneralcs los ha convertido 

en el centro de atención do los fJrandes •)roductores de armarien

tos, ya sean emcresas o ?aíses. 

Dentro del c:;ru¡:>n el» riinerales estr::it~ryico:::: :::e encuentra -

el r.iineral de hierro; el cual constituye la materia prima para 

la producci6n do acero. Ante esta situación, el uso do éste a~ 

quiere, taMbién un car.'.icter estratl'igico, esriecialmente por tc-

ner ciertas propiedades físicas y químicas que permiten su uti

lizaci6n en las más diversas industrias. 

Su importancia como insumo radica en que se utiliza en in 

dustrias que producen artículos tanto rara uso civil como mili

tar. La construcci6n ce motores a reacci6n, turbinas, fusela-

jes de aviones, plataformas marítinas, naterialcs electr6nicos 

y el6ctricos en general requieren del acero. Asimismo, el arrQ 

visionamiento de éste es necesario oara mantener la oroducci6n 

de la industria militar, la cual abarca desde los carros blind~ 

dos, submarinos, naves anfibias, hasta cohetes metralletas, ca

ñones y municiones. 
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b) La existencia del complejo industrial militar 

Para este segundo aspecto debemos atender de manera espe-

cial a la carrera armamentista que se libra en el mundo, y la 

cual contempla la fabricación e instalación de armas nucleares: 

asi como la proliferación de armamentos convencionales, inmedia

tamente después de terminado el conflicto munuL11 en 1945. 

Así, al distinguirse los nuevos centros de poder mundial -

emergidos de la reordenación política, ,,,con6mica y militar en la 

posguerra, se observa también un constante enfrentamiento y bús

queda del equilibrio del poder armado: situaciones que llevan al 

aceleramiento de la carrera armamentista. Desde la segunda pos

guerra y hasta los afios transcurridos en la década de los ochen

ta se distingue la prioridad otorgada al sector militar, tanto -

política como económicamente. En ese sentido, la porción asign~ 

da al presupuesto militar tiene un lugar relevante dentro de los 

recursos destinados a los presupuestos gobernamentales; dicho 

gasto ha sido el elemento promotor de la industria militar pues 

a través de él se realizan las inversiones y las compras de arma 

mento para los organismos de defensa de muchas naciones. 

Respecto a lo anterior, encontramos que en los años ochen

ta una de las expresiones que tiene la carrera armamentista ha -

sido la disposición de cuantiosos presupuestos para la defensa 

en paises altamente industrializados como Estados Unidos, Gran 

Bretaña, Francia, República Federal Alemana y otros: en ellos -

una parte del gasto militar se ha utilizado para comprar armas -
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en el mercado internacional. Esto es, dicho gasto también impul 

sa el desarrollo de la industria militar de otros pa!ses. 

Por otra parte, la magnitud y proceso de expansi6n de es-

tas industrias se detecta en la incorporaci6n de un mayor ndmero 

de paises en la producción de armamento convencional y en el me.E 

cado mundial de éstos. Esta situaci6n denota que los principa-

les exportadores de armas cuentan en su estructura productiva 

con una industria militar capaz de lanzarse al mercado mundial. 

Igualmente, el fortalecimiento de dicha indus~ria os producto de 

un entrelazamiento de los intereses politices, ccon6micos y mili 

tares de un grupo heterogéneo, constituido, por un lado, de diri_ 

gentes industriales; y por el otro, de altos jefes militares y -

funcionarios pGblicos que han logrado establecer un sistema de -

relaciones alrededor de la elaboraci6n de costosos programas mi

li tares. 

La primera muestra del funcionamiento de este conjunto in

dustrial-militar quedó ampliamente conocida en los preparativos 

de la segunda guerra mundial, en donde lo mismo intervinieron 

los jerarcas políticos y militares, como los empresarios más 

prósperos de la industria de países como Estados Unidos y Alema

nia. Este ti~o de relaciones es lo que ha dado lugar a lo que -

se conoce como complejo industrial-militar. 

Actualmente, se ha señalado en los medios de comunicación 

el desarrollo de dicho complejo en países altamente desarrolla-

dos como Alemania Federal, Francia, Italia y Estados Unidos; lo 
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mismo que en paises tan disímbolos como Brasil, Israel e India. 

Por eso, y a reserva de que se admitan grandes diferencias en c~ 

da uno de los paises mencionados, queremos dejar seaalado como -

caso ilustrativo ·~l <:amplejo industric1l-militar norteamericano, 

para enunciar sus caract.crfi;ti.c.:is ¡.1rincip.:iles en cu.:into a funci.9_ 

nd.miento y ~ratando d·: dt's~·.71c,:r ~11 influc~rv:·L.1 t?n l.:t designaci6n 

de recursos ¡:iar:t 1.os !:resupuc,;to:; ~1i. lit.;;r"s del qobierno. 

El pafs en donde h<: adquirido mayor importancia dicho com-

plejo es Estados Unidos, po~que ahf fue donde se realizaron los 

primeros pasos p;:ira <:stabl ecer una aliétnza entn; las empresas 

productoras de armas y los or0dniomoo federales encargados de la 

defensa nacional. 

Fue durante la Segunda Guerra Mundial (1939-1945) cuando -

se muestra la clara intervenci6n de los industriales para abast~ 

cer en exclusiva al Departamento de Defensa, las condiciones pr9_ 

pias del conflicto mundial que se desarrollaba contribuyeron a -

establecer las bases para implantar y estrechar las relaciones -

políticas a través de los intereses económicos y militares. En 

este periodo se fomenta lil participación de las grandes empri~sas 

industriales en la vida política nacional; igualmente, los mili-

tares se ven involucrados en los organismos administrativos de -

las compañías que producen directamente para el Pentágono. 

A partir de entonces, como lo han demostrado diversos est~ 

diosos del tema,* se ha llevado a cabo una asociación de los in-

-.--
Entre ellos: Barnet, Richard, La eeonomla de la mue4te, Ed. Si 
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dustriales que producen armamentos y los organismos de Defensa, 

convirtiéndose en una alianza que agrupa contratistas de dicho -

departamento y a las capas de políticos y militares del gobierno 

norteamericano. Asimismo, esta interrclaci6n a nivel político y 

militar permite la infiltraci6n de las empresas en las decisio--

nes del Pentágono, llevándose a cabo un manejo de presiones polf 

ticas y financieras dentro de los organismos pdblicos y milita--

res para lograr un mayor y constante impulso en las inversiones 

de los programas de rearme. Bajo el argumento de que el gasto -

en armas es el mecanismo central para mantener la seguridad na--

cional, las asignaciones para el gasto militar son tema de disc~ 

sienes políticas a nivel nacional y, en ocasiones dependen del -

clima político existente a nivel internacional. 

Es decir, esta serie de relaciones muestran la forma en que 

opera el complejo industrial-militar norteamericano y también re 

fleja que su financiamiento depende en gran medida de elementos 

pol!ticos socioecon6micos e ideol6gicos que prevalecen en cada -

uno de los organismos e instituciones involucradas. En ese mis-

mo sentido, dicho complejo requiere ser abordado más allá de las 

fronteras de Norteamérica, pues si bien es el lugar donde recibe 

mayor impulso la producci6n militar y es un país que participa -

activamente en la carrera armamentista; debe señalarse también, 

el impacto que provoca su industria militar en el mercado mun- -

glo XXI, México, 1976; Senghaas, Diater, AAmamcnto y MieltaAla 
mo, Ed. Siglo XXI, México, 1974; y, Melrnan seyrnour, Et caplta7 
llamo del Pent<fgono, Ed. 0 Siglo XXI, México, 1972. Igualmente, 
otro autor identifica tres dominios del poder en EU, "los sefio 
res de la guerra, los jefes de ernprosas y el directorio pol!tI 
co", Mills, Wright, La éllte del podeA, FCE, M6xico, 1973. 
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dial. Actualmente se conoce que aproximadamente el 20% de la 

producción de cada una de sus empresas productoras de armas se 

dirige al mercado mundial. De igual manera, los mecanismos de 

apoyo adoptados internamente para proseguir con el desarrollo de 

este proceso que algunos autores llaman sector III -productor de 

los medios de destrucción-, han re90rcutiJ0 e:: el comercio mun-

dial de armas. Esto se debe a que h:i incrementado su transfere!} 

cia de equipo bélico a muchos países, tanto mediante la venta co 

mo a tr;:ivt'.\s de donaciones y convenios de ayucia militar. Además, 

estas transacciones afectan también sus relaciones con las naci2 

nes que las suscriben, pues su relevancia no se debe sólo al mo~ 

to de aquéllas sino a que adquiere dimensiones de car6cter polí

tico, financiero, militar e ideológico. 

Por otra parte, y respecto al mercado mundial de armas, h~ 

mos destacado la imoortancia económica que presenta actualmente 

debido a que a él llegan ofertas no s6lo de las cm?resas nortea

mericanas sino también ele prodt.:ctores provenientes de economías 

poco desarrolladas. Para estos últimos, el impacto de su parti

cipación en este mercado significa vender armamento como una rneE 

cancía más que le va a permitir ampliar su captaci6n de divisas, 

sin necesidad de que esto represente un incremento en su presu-

puesto militar, como en el caso de Norteamérica. Esto muestra -

que la producción militar ha sido contemplada en las políticas -

económicas de muchos países, lo cual ha llevado a que el armamen 

to adopte la condición de mercancía internacional y, por lo tan

to, forme parte de la dinámica del sistema productivo capitalis

ta. 
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De acuerdo a lo anterior, y tomando en cuenta la evidente 

crisis que atraviesa la econom!a capitalista desde la década pa

sada, encontramos que se realiza un gran flujo de capital hacia 

los fabricantes de armamentos, esta situación se explica porque 

es uno de los productos que tiene asegurada su demanda, evitando 

as! el descenso de Ja tasa de qanancia; siendo su principal v!a 

de realización, como mercancfa, el consumo qu0 realizan las fueE 

zas armadas de una nación. Respecto a este punto, se <lebe seña

lar que la intervenci6n del aparato estatal en este tipo de con

sumo es determinante p;:ir;:i proseguir con la pi:OL1ucci6n militar. 

Es un elemento que nos ayuda a entender lo que sucede en la déca 

da pasada, cuando se logra la mayor expansión d0 la industria ml:_ 

litar, ;:iun y a pesar de que la economfa mundial continda en su -

crisis de sobreproducción. A esta situación LambiGn se suma el 

innegable impulso que la producción b6lica ha recibido del capi

tal transnacional llilsta llevar a conformarla como una actividad 

industrial que acentda su peso en la economfa mundial. 

Debido a este relevante papal que juega la producción mili 

tar en la economia partimos para scfialar qua las caracterfsticas 

de su desarrollo repercuten dircctamenta en el diario acontecer 

de la sociedad. Los elementos sociales, políticos y econ6micos 

que se ven involucrados en la industria militar los encontramos 

expresados en: las relaciones entre países bajo un carácter pol.f 

tico-militar; la existencia de una diversidad de empresas produ~ 

toras de armas, muchas de ellas transnacionales; ocupación de 

grandes masas de trabajadores; centros de investigaci6n y desa--
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rrollo para aplicación militar y organismos nacionales que pro-

mueven la creaci6n de industrias de armamentos. 

El armamcntismo como proceso mundial contemporáneo ha lo

grado influir en todos los ámbitos de la sociedad, apoyándose en 

la existencia de un aparato militar y la beligerancia de muchos 

países que aceptan seguir manteniendo dicho proceso. En nacio-

nes donde el sector militar ocupa un luC]ar predominante en la v_! 

da política y econ6mica, es el ejército y las fuerzas policiacas 

las encargadas de desarrollar nuevas prácticas polftico-socialcs 

que fortalecen el rearme. Aparecen mecanismos de represi6n y 

conductas social..,s iir.pregnadas de una violencia que refleja una 

situación beligerante mundial. 

Aunado a este uso de recursos humanos y financieros que h~ 

ce el armamcntismo, queremos enfatizar en los recursos materia-

les que consume, particularmente, en l;; utilizaci6n que hace del 

acero la industria b61ica. 

En la presente investigación se ha elegido como ejemplo p~ 

ra mostrar este proceso a Brasil, pa!s cuya industria militar se 

encuentra ligada a la riqueza acerara nacional y a las ~dustrias 

que se C•mforman a lrcdedor del abasti:)cimiento del acero; tales -

como la automotriz, productos met5.l icos, electr6nlc.1 y otras. 

El periodo seleccionado para realizar el análisis abarca -

los años de las dos últimas d~cadas. Aunque hemos retomado alg~ 

nas premisas históricas para englobar nuestra investigaci6n, ya 

que eso nos permite tener acceso a elementos te6ricos para efec

tuar nuestro estudio. 
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El desarrollo de esta investigaci6n ha <Jirado en torno a 

las siguientes hio6tesis: 

1) r,as caracterfsticas que tiene el acero como materia -

prima lo riresent<:1n como un material c¡uc puede utili-

zarse en una diversidad de industrias. 

Su uso como insurio <:n la fabric;:ici6n ele arr.ias conven

cionales eG de ü1portancia centrul parn el sostenimie!! 

to de la industria nil i tilr. Por eso, relacionamos la 

import<.•nciii ckl d~>rovü;ionaniento del .:i.ccro con la 

producci.6n de cir~~.:cntos si.:c re:ili::.'l!l .:ilgunos países. 

2) La demand;i creci•?nte de r:utcrial b6lico al igual que 

la existencia de im mercado r:iundial de armas, ha lle

vado a instalnr un cor:iplojo in:.lustrial-militar en un 

ma~or ndmq~o ~e ~~[se8. s~ O$P qeDti~o, el nom~rnio 

de .:irmas en .:\r16r ic¿¡ r.a tina es una expresi6n más del -

armamentismo mundial qut~ ha desembocado en un floreci 

miento de la industria militar local. 

3) Existen pi.l!sen que han logrado conjugar sus condicio

nes econ6micas, sociales y materiales !Jara el desarr5?_ 

llo de su industria militar. En especifico, cuando -

el país cuenta con el abastecimiento se~uro del acero, 

se agrandan la~ po~ibilidadcc de Ja in~talaci6n de un 

complejo industrial-nilitar. Sl cual se presenta a -

su vez como una alternativa para sortear, coyuntural

mente, algunas nanifestaciones de la crisis económica 
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De 

trata en 

les cono 

r.iineral 

y social que padece internanente; corno el desempleo, 

endeudamiento y sobreproducci6n de algunas industrias. 

acuerdo a los anteriores enunciados, la investigaci6n 

el primer capítulo sobre la importancia de los minera-

materias ririmas, señalando, dentro de este grupo, al -
de hierro como el elemento fundamental para la produc--

ci6n de acero. ,¡guí t::imbitfo de ser ibimos el uso que ha tenido y 

tiene el acero, asf cor.io el control r¡uc tiene la producci6n de 

6ste. Mencionarnos en la narte ~inal del ca~ítulo las principa

les aleaciones a base de acero gue son requeridas en la produc

ci6n de armas convencionales. 

Zn el scqundo ca9ítulo se des;irrolla brevemente el impac

to del armarnentisno y, en particular, de la producci6n de armas 

en la sociedad, a nivel mundial. Sc~alarnos de manera específi-

ca la ~orna en que Ar~t"icn r,~tin~ sP inv0lucra 0n Jn carrera ªE 

marnentista. Sste proceso se explica a partir de los siguientes 

aspectos: incrcnento en el !'resupuesto militar de los países de 

la reqi6n, creciente comercio de armas y exnansi6n de la indus

tria productora de armas en algunos de ellos. Asimismo se abar 

dan las transformaciones económicas, sociales, políticas y mili 

tares ~ue ocurren en la regi6n cuando se incrementa la demanda 

de armas en los aílos sesenta, momento en que emergen gobiernos 

militares en algunos ~aíses como Argentina, 3rasil, Guatemala, 

P• rd, Paraguay y Nicaragua, los cuales propician la llegada de 

más abastecedores de armamentos. Por otro lado, la existencia 
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de un mercado de armas y la necesidad de tener un abastecimien

to se1uro para sus fuerzas armanas crean las condiciones para -

emprender el desarrollo de industrias militares en pafses como 

Brasil, Arryentina y Chile; ?afses qu2 ya en la d6cada de los -

afies ochenta mantienen una producción <le armas convencionales y 

realizan ventas de equipo militar tanto al interior como al ex

terior del continente. 

Por Gltimo, en el tercer capftulo ejemplificamos con Bra

sil para mostrar la relación que existe entre la producción de 

armas y la disposición de acero. Bn est•~ c.:.ipítulll subrayamos 

la importancia C!tle tuvo el acero para apo;·ar el desarrollo de -

la industria militar brasilefia. Para analizar dicho desarrollo 

marcamos tres fases. ~n la crimcra se obs0rva que hay una im-

nort.:.inte inversión nacional, pdblica y privada, destinada al 

abastcc~1iento de materiales para las fuerzas armadas, que uni

da a la inversión e::tr¿¡njera dan forma il un proyecto industrial 

que contribuye a sentar las ~ases pilra el establecimiento de i~ 

dustrias que destir.cn su ?roducción al sector civil y al mili-

tar. Este aspecto es fundarnental nues a partir de 1964 se ins

talan los rnilitarcs en el poder y brindan gran apoyo a la pro-

ducci6n militar. La siryuientc fase resalta lil imoortancia y la 

influencia <le la industriil aeron4utica en el abastecimiento de 

equipo para las fuerzas ilrlnildas así cono :oara la conforn¿¡ci6n -

del complejo industrial-~ilitar del oafs. En la tercera y últi 

ma fase se describe la comoosici6n de este complejo y su impac

to socioeconómico para el pafs. 

- XIX -



Para la realizaci6n 0.e la presente investigaci6n se con-

sult6 una bibliografía básica y se !:undancnt6 con la informa- -

ci6n de ficheros y archivos especializados sobre Acero, elabor! 

dos oor la Profesora Laura ::>alor.wres EsC!uivcl en el Proyecto L! 

zaro Cárdenas de la Faculca<l de Ciencias Polfticas y Sociales -

de la U~N\. Asimismo, el material ha~crc71Sfico sobre Arnanen

tismo ha pasado a fonr.u· [lilrt(; de un fichero y archivo especia

li~ado en el área de invcstigaci6n de Arnamcntisno y Desarrollo 

del mencion?.do Proyecte. 

El ¡;¡;;tC>rial consultado estj basad0 en fuentes periodísti

cas nacionales y extranjeras, anocadas a continuación; E1cél- -

6.i.o'l., U ?fo, U Soe de ::~úco, ll11v ::,f~ Ui:u, U F<'.11a11c{e.1Lo, La 

Jo1L111tdct, Le .'.!onde Viptn.-,,Hiq11e, r ;_,.,~,¡.:_.{..,;.l T iiir.~, Jr-~nai' do Bila

all y CoiLJLelo da Manha. :n cuanto a las revistas, se encuen- -

tran Co11.te1to6, Re.vü.t,; de. Co1~e~l.!tc' Ex.teüo,~ y lfa11cltete de rl!La

óll. Zn tre los anuarios y docur.wntc:; csrec i.<1 l i ::ados consulta-

dos se encuentran Stockholn Intcrnational Peace ~esearch Insti

tute (SIPRI) Ycarbook, World ~rmament and Disarmamcnt; y los in 

formes de la Comisión de Desarr.1e y Desarrollo de la Organiza- -

ci6n de las Naciones Unidas. 

Noviembre de 1~07. 
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l. EL ACERO cor10 r11\TE!t I A PR H1A ESrnATEG 1 CA 

l. LOS MINERALES, INSUMOS BEL!COS 

En la dindnica del i!1~arialismo en los dltinos a5os, la l~ 

cha entre los paises ?Or tener acceso a las fuentes de materias 

nrir.ias evidencia las necesidades de la~ naciones desarrolladas; 

especialr.iente 11or los recursos naturales no renovables, los cua

les se están utilizando nara revitalizar las nuevas estrategias 

de reali=aci6n de canital. Su rclaci6n es cada vez Qás estrecha 

con las necesidades del corn~lcjo industiial civil y nilitar, es·· 

te dltino es la variable nuc cst~ i!1aulsando el ~esarrollo ~~l -

ca!?italismo en el siglo x·:, con vü;tils a "lcrmanecer en el x;:r, -

si es cruc las fuerzas cn~rcntadas no ?icr~en el camino ~e ~il cor 

~ura exnresada en la clisuasi6n. 

Sl dcs..irrollo de lil sociedacl conten'.'or.inea ha !::mesto Clc n~ 

nifiesto nue el uso de los recursos naturales se enfrenta a si-

tuaciones nue conducen a linitar y ~lanificar su ex9lotaci6n. De 

igual manera, la estabilidad de las relaciones internacionales -

se finca en un cont::ol de la lucha de las potencias 11or presei-

var sus intereses ca9italistas, esparcidos en todo el r.iunrto y e! 

9resados en ~can ~edid~ nor la ~osesi6n ~e las fuentes de matc-

rias :)rinas. 

Ante la decadencia de las ~or~as econ6nicas, políticas 

sociales, ideol6g icas y ccol6gicas •1ue ::.i.t'!en al canitalisno, es 

im~rescindible llamar la atenci6n sobre la i~~ortancia de los re 
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cursos no renovables. Dentro de estos recursos rnenciona.~os con 

peculiar inter6s algunos ~inerales; de un lado se encuentran los 

combustibles corno el r.etróleo crudo, gas natural, carbón y ura--

nio; los no ferrosos cono el cobre, el zinc, la bauxita, platino, 

plata, oro y plo~o; y los ferrosos cono el nineral de hierro, 

nanganeso, nfauel y ~olibdeno. 

Todos ellos constituyen ~ateria prima de un sinnGMero de -

procesos industriales nuc van desde la construcci6n de oleoduc--

SU3 usos induatrialcs 'l ~ilitares los convierto c11 elementos 

esenciales para el a?arato nroductivo de los ?afses; un estudio-

lil --¡uerra 'J en la distribución internacional del poder econ6nico 

y ~ilitar". 1 ne iryuill ~ancra, el hecho de rue su existencia se 

cncueutru JiS!.>ecsa eil !:cd.i. 1.1 ~.:~:: <2e .la tir•rra los dot¡¡n de un -

carácter estrat61 ico, «uc ha r.;it1o considerado ~>ara acentuar su -

importancia dentro de la econo~ía internacional. 

La divisi6n internacional del trabajo ha acentuado el pa--

oel de los países poseedores ~ exportadores de estas raaterias. 

As!, sabemos ~ue existen ryafses que no cuentan con ninerales en 

su territorio o mantienen cierta escase~ en algunos; corno es el 

caso de los oa fses de 1 a Cor;iunid<:.d :::con6r:üca Zurooea y Ja'._)6n, 

que de~ido a sus necesidades de consu~o. realizan grandes im~or: 

1 
Tanzer, Michael, The ~ace 60~ Re~ou~cea, Honthly Review Press, 
USA, 1990, !:>• 15. 
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tac1one~ de los siguientes minerales: mineral de hierro, n!quel, 

cobre, bauxita, cromo, asbestos, manganeso, cobalto, zinc, plomo 

y plata. 2 

Un gran ndmero de minerales, en es?ecial los catalogados -

cono estratégicos, 3 se encuentran diseminados en un pequeño gru-

po de naíses con escaso desarrollo industrial que en ocasiones -

no tienen posibilidades de eX!)lotarlos ni para uso interno ni p~ 

ra su interca!'.lbio comercial con el exterior. Por otra parte, el 

constante consumo de estos minerales en los centros industriales 

sigue provocando ~isnutas entre las naciones altamente desarro--

lladas, sean 6stas de economía nlanificada o capitalista, por el 

control de las fuentes de materias Dri~as. La situaci6n de Afri 

ca eje~plifica lo anterior, 4 ahí los norteamericanos se muestran 

temerosos de gue la URSS puede alinear en su zona de influencia 

a algunos países de la rcgi6n, y aquél ?ueda perder a varios de 

sus a~astecedores de minerales tan imoortantes como el cobalto, 

manganeso, cobre, rlatino, cromo y vanadio; los cuales son esen-

cialcs ?ara la industria de suerra. 

Reoorta da las ~acianas Unidas, The Relationahip between Vi6a~ 
ma~e11t anci Veveiopme11t, tlew York, USA, 1982, !'· 50. -

Existe un grupo de minerales que han sido denominados estrat~
gicns por su utilización en el comolejo industrial-militar; deo 
tro de este qrupo existen aquellns.quo se les ha definido "crI 
ticos'' porque su ~;u~inistro presenta diversos problem~~ pol!tT 
cos, militares y geográficos, y son los siguientes: cobalto,~ 
cromo, colonbio, fluorita, plomo, manganeso, mercurio, níquel, 
minerales del <Jrupo del platino, estaño, titanio, tungsteno, -
vanadio, zinc, aluminio, mineral de hierro, cobre y fosfato. 
Contrcr.:iH F. 1)sc.-ir, "f.r)s :ninordles e~;tratéqicos", Reirnoresiones 
del i·royer.:to L~z.1ro Círden11s, Facultad de Ciencias Politicas y 

4 Sociales, U~ll\!I, l'JU2, pp. 4-5. 
Estarlos Unirlos importó en 197~, los siguientes minerales de 
los países africanos: ~l\ de cobalto en Zaire y 10\ en Zambia; 
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En cuanto a los minerales metalíferos, la dependencia de 

los países im:,ierial is tas respecto al Tercer ~·1undo es o total, o 

muy grande o está aumentando aceleradamente; en especial en lo 

que se refiere al hierro y a los demás r:iinerales de la siderur

gia (manganeso, cromo, cobalto). 5 

Por otra parte, la explotaci6n de los recursos minerales 

se ve del...,rminada 00r un m<1rco global de !'roducci6n y cofTlercia-

lizaci6n de carácter capitalista, al cual se han integrado un -

:;;ran núr:ir~ro de pafsc;s. é::<isten u. nivel ;:iundial, un grupo de n~ 

cioncs abu.ster::edorcis rle r.üncrales '! un bloCJUe de países altame~ 

te industriali:ados que hacen uso ~e estas materias. Sste fcn6 

meno muestra, entre otras cosas, que la demanda y abastecimien-

tos últimos. Hay en consecuencia: un consumo desigual de mine-

rilles, el cual tambifn s0 ve expresado en una concentraci6n ge~ 

~ráfica; las cconc~!~s de los p~!scs in~ustri3lizados del occi-

dente de Eurooa, Estados Unidos y Jap6n consumen más de las 2/3 

oartcs de L1 :)roducc ió11 anual ele minerales. Por otro lado, el 

bloque de pafses socialistas tienen un consumo del 20 al 25% 

del total mundial, y, el resto, para las naciones de Asia, ~fri 

ca y Am~rica Latina. 6 

--:i'Ji de manganeso en ~abón; en Sudáfrica adquirió el 50'< de m! 
nerales del grupo del platino, 80 de vanadio, 23\ de mangane
so y 50\ de cromo. Margan, John D. "Strategic ,1nd critical M~ 
terials", Bureau of Mines, Washington, 1980, p. 15. 

5 Jalée, Pierre, Et Impefl.ia¿¿~mu en 1970, Ed. Siglo XXI, México, 
1975, p. 43. 

6 
Reporte ele Naciones Unidas, ap. ct.t., p. 49. 
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Esta situaci6n refleja que quienes tienen la capacidad de 

explotaci6n y consumo son las grandes 9otencias, lo cual ha 11~ 

vado al surgimiento de una tendencia en los países poseedores -

de minerales hacia la bdsqueda de una mayor utilizaci6n interna 

de sus recursos para a9oyar su desarrollo industrial. 

Por otro lado, si parti:c.os del '.:echo de ~ue la eicplotll- -

ci6n de los recursos minerales está !nti~a~ente relacionada con 

la dinámica de la d<manda "l\lndial se debe deci:: tanbi6n que 6s-

ta depende del :iroceso de ucu:1ulaci6n de capital en los centros 

industriales y tambi6n de la ofert~ de los productores de dcteE-

minados recursos en un :>\creado :'.1Unclia l de !'laterías :;iri:nas. Asi 

mismo, la vinculaci6n de los productores con el mercado intern~ 

cional SP ha venido realizan1o fundamentalmente a trav6s del ca 

pital transnacional que nono9oli::a la explotaci6n y co'lerciali-

zaci6n de los minerales, logrando establecer lazos econ6micos y 

;:iol :Cticos 0ue cre<m nuevas ~orr.1as de dor.1inaci6n imperialista. 

Los :nonopolios han logrado establecer una regulación de -

la ?roducción minera para asegurar la obtención de la ganancia, 

su naturaleza imperialista por r.antencr el control en el merca-

do de estas materias !?rir.1as ha logrado involucrar tanto a los -

proveedores cono a los demandantes. Debemos subrayar sin embar 

go, que el consumo de estos materiales está directamente rela--

cionado con el sosteni!niento del cor.i.nlejo industrial-militar de 

los 9a:Cses. 7 Un ejer.i:ilo de erran re!Jresentatividad es el caso -

7 Nagdoff, Harry, La e4a del lmpe4laliamo, Ed. Nuestro Tiempo, 
México, 1969, p. 55. 
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de Estados Unidos, pa!s que tiene un alto consumo de minerales y 

que, al igual que otras naciones de :uropa Occidental y Ja?6n, -

mantiene un alto grado de vulnerabilidad en el abastecimiento de 

insumos minerales ?ara su planta industrial. 8 Este aspe~to es -

importante ya que los ninernles de uso industrial se ven sujetos 

a rcriodos a~ escnsez y, tanto los ~níscs cono las cn9resas tic~ 

den a la monopolización de ~stos. La situaci6n nd~uiere relevaa 

cia durante las 6pocas de con'lictos armados: ryrirneramcnte, ~or-

quA se tnr11a rlif5cil ~cccrter ~ las fuentes ~le estas ~laterias pri 

cas; y después, ryor el innegable incremento en el consumo, debi-

do a la producción de armas. ~ccu6rdesc que en la se1unda pos--

1ucrra se suscitó una fuerte den~n~a Je rnincr~les, debido a la -

recuperación de la industria eurooca y ja?onesa, y a la expan- -

si6n de la industri<l armamentista en ZU. Zn este ~afs la impar-

tancia de los minerales quedó establecida de carácter estratégi-

ca y se trató de concentrar las actividades Je agencias y de~ar-

tamentos federales en la craaci6n de las reservas de minerales; 

especialmente de los que se rcnuieren en !os tiempos de guerra y 

de los cuales su abastecimiento s0 obstaculiza. 

!n ese sentido, gran ~arte de la ~olftica exterior de EU -

8 
En 1980, Estados Unidos inport6 el 98\ del total de manganeso 
que requiri6 en Francia, Jnp6n y Sud~frica; el 96% del tántalo 
que consumi6 procedla de Thnilandia, Canad5 y ~alasia; 93% de 
la bauxita la obtuvo en Jamaica, Guinea y Surinam. Igualmente 
recibi6 de Zaire, Bélgica y 2anbia el 90\ del cobalto requeri
do; 89~ de minerales del gru?o del platino lo import6 de la 
URSS y Sud5fricJ, En Canad& obtuvo el 77\ de nlquel y 62' de 
zinc. Respecto al estafto, el 81\ proced[a de Thailandia, Mala 
sia y Australia; a su vez el selenio lo conpr6 en Canadá, Ja-= 
p6n y Yugoeslavia. Por 6lti~o, el 59, del tungsteno fue abas
tecido por Corea del Sur, Bolivia y Canad&. Palomares Esquivel, 
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está relacionada con la bdsqueda constante de fuentes extranje -

ras de materias primas. Su dependencia respecto al abastecimien 

to de minerales le obliga a realizar estrategias de carácter po-

lítico, econ6mico y militar, que le permitan un acceso seguro a 

las fuentes de estos recursos. Respecto a esle punto se ha sefi! 

lado que, "una modalidad que parece interesar a la actual admi--

niatración en Washington para reducir el poder negociador de los 

?a!ses en desarrollo, se relaciona con la compra de minerales ea 

trat~gicos para formar grandes reservas a largo plazo•. 9 

En marzo de 1981, el presidente Ronald Reagan ordenó inver 

tir, de manera inicial 100 millones de d6lares en la compra de -

minerales fundamentales, scfialG, "es ul principio de mi programa 

global para disminuir la dependencia de la industria estaduniden 

d 1 bl d d . . " 10 se e o~ pro cmas u w~rm~ ·o natcrias prinas . Estas com--

pras contemplaron a la bauxita, cobalto, color.1bio, nfquel, mine-

rales del grupo del platino, caucho, tántalo, titanio y vanadio. 

Por otra parte, generalmente, al reducirse la existencia -

de minerales en los pafses altamente industrializados, aparece -

una tendencia a conformar una reserva para asegurar su aprovisiQ 

namiento. Otro elemento que estimula la creación de reservas, -

es que los costos de ~roducción son más elevados en los pafses -

--Laura, "Importancia Estratégica de los Recursos Naturales: 
los Minerales". P~oyecto de Tnve~tlgacl6n, 1906, Facultad de 
Ciencias Políticas y Sociales, UNAH. 

9 
Rodríguez, Héctor D. "Reagan y las materias primas", Contex
to•, Secretaria de Programaci6n y Presupuesto (SPP), M&xico, 
B-14 de octubre, 1981, p. 51. 

lO Ibldern. 
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que han tenido constante explotación riinera; cono EU, y en aqué

llos donde su subsuelo no es tan rico en yacimientos; como Japón, 

en comparaci6n con los países del Tercer llundo. :::n estos dlti--

mos existe abundancia de mano de obra y sus riquezas ninerasofr~ 

cen otro tipo de facilidades: corno el hecho de que sus minas se 

encuentren a pequeñas pr.ofundidades y en donde el uso de alta 

tecnología permite un total anrovc,char:i.ento. Esto signi:ica que 

la rentabil idád en la cxplotac i 6n de los r;iiner.ales resulta más -

elevada cuando se realiza en el exterior de los países industri! 

lizados. 11 La experiencia de laG dos guerras nundiales 9uso al 

descubierto la gran <l0pcn<lencia que tienen estos países respecto 

al abaste~imiento externo de rnineral~s. 

Respecto il las rescrvus mundiales de estas materias primas, 

actualmente saber.1os aue qran uarte de los den6sitos conocidos 

han sido detectados a trav6i:; do las investiyaciones que realizan 

las corporaciones monop6licas, enfocadas particularbente en paí-

ses del llamado Tercer !tundo. Así, sabenos aue en Zaire se en--

cuentra el 90% del total <le las reservas de cobalto; Sudáfrica y 

Rodesia poseen el ~7% del crono; el ~anganeso se encuentra en 

abundancia también en Sud5frica, Gab6n y Brasil; el 80% del co-

lombio se encuentra en Brasil; en cuanto a la bauxita, ésta exis 

te abundantemente en Ja~aica y Australia. 12 

u-
Dossio Rotondo, Juan C. "El abastecimiento externo de los EUA: 
el caso de las materias nrimas no renovables". P~oblema~ de -
Oe6a~~ollo, Instituto de-Investigaciones Econ6micas, UNAM, No. 
36, Afto IX; Nov. 1978-Ene. 1979, p. 142. 

12 Ibidem. v€ase tambi€n Cuadro "A" (Ap€ndice). 
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El factor geopolítico es deterr.iinante para que tos países 

consunidores y las compa~ías monop6licas conformen estrategias 

de exploraci6n, explotación y comcrcializaci6n de ninerales, de 

tal forma que permanezca asegurado el suministro 9ara las nece-

sidades de los centros industriales. ~ eso debemos que la ex-

plotaci6n de este tipo de materias rrL~as en países con conflic 

tos sociopoliticos, obligue al capital transnacional a efectuar 

cambios en el destino de su13 inversioncs. 13 

Finalmente, los avances tccnol6gicos han permitido una r.i_e 

yor diversificaci6n del uso de estos r~.Lltcriales; este as:_Jecto -

se observa, especialmente, en la industria militar. En ese senti 

do, entre los ::iiner11leR no combustibles, uno de los nás imi;ior--

tantes, por su utilizaci6n en la industria militar, es el mine-

ral de hierro: materia prina ?ara la nroducci6n de acero y de -

toda la industria siderúrgica. 

1.1. EL ACERO, PRODUCTO DEL MINERAL DE HIERRO 

El acero es una aleación férrica que combina fundar.iental-

mente mineral de hierro y car06n coquizable, llega a contener -

cantidades peque~as de manganeso, fósforo, azufre y silicio. 

Actualmente, el acero ha acentuado su carácter estrat~gi-

co al conformar una variedad de aleaciones con ~inerales como -

el cromo, manganeso, molibdeno, litio y cobalto, entre otros, -

lo cual ha llevado a una a~plia diversificación de su uso indus 

~ Palomares Esquivel, Laura, "El papel do los minerales en las 
Relaciones Internacionales", RevLata A, UAM-Azcapotzalco, 
Vol. VII, No. 17, ene-abr, 1986, p. 116. 
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trial. Asimismo, su utili~aci6n se ha intensificado en la indus 

tria electrónica, automotriz, aeroespacial, y de manera especial 

en la producci6n de armas convencionales. 14 

Rescatemos entonces su carácter estratégico para iniciar -

una explicaci6n que muestre c6r.10 se realiza la producci6n de ac~ 

ro, lil cual está determinada por los agentes que controlan la 

econom!a mundial y es vinculada a satisfacer las demandas de las 

nuevas industrias oue contribuyen a lil reproducci6n del capital. 

Como materia ,:iril~a, el acero es un producto que ha sido objeto -

de es¡ieculaci6n y monO!lOlizaci6n por p.:irtc de ri-i.:í.ses y gr<indes -

empresas. Desde siempre su posesi6n h.:i desatildo la ar.ibici6n de 

quienes no cuentan con I:lincral <le hierro par.a producirlo, y que 

sin embilrr¡o requieren de grandes cantidades '._)ara sanear la dema~ 

d'I rlf' '111 plantn industrial. .i\ nivel mundial, los !\layares consu-

midores de mineral de hierro son: URSS, Jap6n, la Comunidad Eco-

n6mica Europea y EU. Igualmente, los '.>reductores ::1undiales de -

acero más i!:lportantes son URSS con :?5% del total, Europa Occiden 

tal con 20'!., Jap6n con aproxir'.1ac1a:ricnte 20% y los Estados Unidos 

con lS'L 15 

Esta concentración de la ~rocucci6n acerera en los paises 

14 
De acuerdo a la clasificación que hace el Stockholm Interna
tional Peace Research Institutc (SI!'Rl), de Suecia, las "ar
mas convencionales" son aquellas que no tienen efectos de des 
trucción masiva. Su clasificación incluye a lar armas conven~ 
cionalcs ''mayores 1

', que son: avic>nes, tanques, barcos de gue
rra, sistemas balísticos, aparatos electrónicos y motores 
a6reos1 las "menores" abarcan toda la artillería liviana como 
municiones, cañones, revólveres, etcétera. 

15 
Tanzer, Michael, O~. cit., p. 145. 
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mencionados ha sido posible gracias a la cxplotaci6n minera de 

otras naciones. Ya que el mineral de hierro, componente princ! 

pal del acero, se encuentra distribuido principalmente en el 

subsuelo de países de Africa, Asia y .l\mérica Latina, o sea en -

los llamados del Tercer Hundo. 16 

A nivel mundial, las mayores reservas de mineral de hie

rro se encuentran en Australia, Brasil e India, 17 países que a 

su vez son important~s abastecedores de otros. Veamos algunos 

ejemplos: los principales proveedores de mineral de hierro de -

EU son Canadá, Venezuela, Liberia y Brasil. En 1983, Canadd 

abasteció el 66% de las importaciones de Norteamérica; en tanto 

que Brasil abarcó el 35% de mineral im9ortado por la CEE y el -

22'1. del requerido por Jap6n. !licntras que Australia cubri6 en-

tre el 45 y 50i de lc\S imnort;:icioncs japoncc;.:is, y la U~SS abas

tece el 75% de la demanda de Europa Oriental. 13 3sta relaci6n 

refleja que la industria del acero tiene gr~n relevancia a nivcl 

mundial, en donde el m~tcri~l se encuentra sujeto a un control 

~ 
Otra caractor1stica s0brosalicnte del mineral existente en -
esta~ regiones es su contenido met~lico, el cual es ~ás ele
vado en comparaci6n con otras regiones. El contenido medio -
en hierro de EU en do 50\, Canad5 55\, Jap6n 55,, Espafia 50%, 
Suecia 50\, Noruega 65\, Gran Bretafia 30i; mientras que en -
Sierra Leona tiene 60i, Angola 63%, Gab6n 64\, Mauritania 
65\, Africa del Sur 6Si, Brasil y Venezuela 65i, Chile 60%, 
y la India GSi. Jalée, Pierre, op. c.t-t., p. 44. 

17 
Los paises con mayores reservas de mineral de hierro son: 
URSS con cerca del 30\, sigui,ndolo Brasil con 18\, Canadá y 
Australia con 12•, India con 6% y EU con 4% del total mundial. 
Tanzer, M., op. c.(t., p. 146. 

18 
Klinger F.L. "Iron Ore", Mine4al Facta and P4oblema, Bureau 
of Mines. USA, 1985, p. 395. 
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de la demanda y oferta ejercido por las empresas acereras y los 

pa!ses productores del nismo. 

Es por esta situaci6n que los principales productores de 

acero no corresponden a los mayores productores de mineral de -

hierro. 

Por otro lado, desde finales de la Segunda Guerra Mundial, 

la industria del .:iccro yn estaba dominada por un puiiado de gra_!! 

des firmas monopólicas, <le., la¡¡ t:uales la U. S. Steel era la más 

importante. 1\ partir de entonces la manufactura del acero ha -

proliferado en el mundo; para los años ochenta más de 70 nacio

nes producen acero, nientras ~ue en 1950 s6lo lo hacian 32. 1 ~ 

Sioultáneamente existe un grupo de compañías que realizan y CO,!! 

trolan más de la mi tct<l a,, la producción r:mndial. Así, el nego-

cio del acero no s6lo es exclusivo de las naciones altamente i,!! 

dustrializadas sino oue tambi6n se encuentra monopolizado por -

el capital transnacional. 

2. EL ACERO Y SU UTILI:ACIÓN 

Lo que ahora conocemos cono acero se debe a muchos años -

de investigación y progreso en la industrialización de los pa!-

ses. Su uso, igualr:icnte, ha estado ligado indiscutiblemente a 

19 Informaci6n contenida en Ficheroo Especializados sobre Acero, 
elaborado por la Profa. Laura Palomares, con base en fuentes 
hemerográficas, en el Proyecto Lázaro cárdenas, Unidad Acadé 
mica de la Facultad de .Ciencias Políticas y Sociales, Unive! 
sidad Nacional Aut6noma de México. (En adelante se anotará -
Fichero Acero, LP, PLC, FCPS, UNAM). 
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los giros que ha adquirido el ?receso industrial, desde la ex-

pansi6n del ferrocarril y las primeras náquinas fabriles del si 

glo XVIII hasta la utili::ilc-i-On de nuevas aleaciones ¡:>ara los m2 

tores de las nuevas naves es9aciales. 

2.1. l\NTECEDEllTES llISTORICOS 

Para que la indnstri.-1 tuviera un abasto seguro de acero -

requiri6 de un esfuerzo en la bdsqueda de métodos para la obten 

ci6n del material. Cabe decir que la aaarici6n del proceso si-

derargico, que incluye la extracción del mineral de hierro, su 

fundición y más adelante la producci6n de acero, dieron paso a 

la constitución de la industria b~sica !)ar.:i el desarrollo indus 

trial de las naciones: la siderurgia. 

Desde l.:i etapa 1~ercantilisti1 se requirió del máterial pa-

ra la construcción de mPdios de transporte, los cuales eran ne-

cesarios para el traslauo de los ?reductos; la construcción del 

ferrocarril trajo un floreciniento en la industria siderdrgica?0 

20 La utilización del acero es determinante en la expansión de 
los ferrocarriles en Uortearn&rica, contribuyendo, por otro -
lado, a dinami~~r las actividades eco116micas. Este tipo de -
transporte permitió abarcar un mayor mercado cuando adquiere 
su mayor auge el comercio de manufacturas. En Gran Bretafia, 
la producción de acoro consistía en rieles y planchas para -
la industria de la construcción. Ese país suministró gran -
parte de la demanda de rieles que requería la revolución del 
transporte ferrovidrio. Sin embargo, la industria norteame
ricana sobrepasó a la hrit&nica on la producción de acero en 
1890, manteniendo desde entonces la supremacía mundial. Con 
las ricas minas de hierro en la cordillera Mesabi, en Minne
sota, y los depósitos de carbón en los Apalaches; Pittsburgh 
se convirtió en el centro del imperio siderúrgico. Aquí se -
inició la conformación de una de las primeras empresas acer~ 
ras, la United States steel Corp. Fichero Acero, LP, PLC, -
FCPS, UNAM, con base en Who Owna the Ea~th, USA, 1981. 
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Asi.I:lismo, la utilización masiva de hierro condujo a la creación 

de tecnolog!a necesaria para la fabricación de acero; por otro 

lado, la producción de hierro fundido y acero se incrementó y -

su uso se extendió hacia otras actividades industriales. 

El uso industrial del acero adquiere singular relevancia 

en el transcurso de la llamada Segunda Revoluci6n Industrial 

ocurrida en el dltimo tercio del siglo xrx. 21 El tipo de ma~ui 

naria que se utilizó en las nacientes industrias tuvo r¡ran de--

manda de acero. Sin embargo, el desarrollo de la producci6n de 

acero y el. uso de éste en la industria se vislumbra ya desde 

1742, cuando un fabricante de relojes, Bcnj,1min lluntsman, en 

busca de un acero con características m~s uniformes para sus re 

sortee, inventó el proceso de fundir acero en crisol. 22 Años -

más tarde, en 1780, fue inventado el acero laminado por Henry -

Cort, considerado como "el padre de la 1J.rninaci6n". 23 

u-
se ha dicho que en el siglo XlX "ol hierro so convirti6 en -

22 

el material universal. Uno se iba a dor~ir en una cama de -
hierro y se lav~ba la cara a 1.1 ma1iana en una palangana de -
hierro, se practicaba gimnasia con palanquotae do ~ierro u -
otra clase de aparatos de levantamiento de peso; se jugaba 
al billar en una mesa de hierro construida por los seftores 
Sharp y Roberts; se sentaba tras una locomotora de hierro, 
atravesando un puente de hierro y llega a una estaci6n cubier 
ta de hierro; en América, después de 1847, el frente de un:: 
edificio do oficinas podía estar hecho de hierro. En las ti 
picas de lao utopías victorianas, la de J.3. Buckingham, la 
ciudad ideal estaba construida casi enteramente de hierro". 
Mumford, Lewis, T€cn.i.ca y Civ.lllzac.i6n, Ed. Alianza Edito- -
rial, Espafta, 1982, p. 183. 

En dicho proceso se funden barras de hierro pudelado con car 
bón vegetal y arena, dentro de un recipiente carbonado. El
hierro se refina, cementa y se vierte en lingoteras. Fichero 
Acero, LP, PLC, FCPS, UUAM. 

23 
Fichero Acero, LP, PLC, FCPS, UNAM, con base en Boletln Ulne 
Ir.O S.lde11.ú1r.g.lc.o de Am€1r..lc.a Lat.lua, Inter Press Service, 22 de 
abril, 1984. 
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En una b6squeda 9or facilitar la obtenci6n del material, 

el inglés Henry Berseme establece el uso de convertidores en -

1856. 24 

La introducci6n del horno de reverbero por Karl Siemens? 5 

y las modificaciones que le hace Pierre Er.lile Martin, en 1864 

aproximadamente, permite que se adopte este sistema en la in--

dustria siderdrgica y se incrementa la utilizaci6n del acero en 

una diversidad de ramas de la transformaci6n. 

Las acerías obtienen la mayor parte de su producci6n me-

diante el procedimiento de reverbero y ~reduce aceros básicos 

segdn el método de afino, el cual ncrnite la reducci6n de f6sf2 

ro, carbono, azufre, manganeso y ~tros elcncntos restantes. 26 

Después de la operación de afino necesaria para eliminar 

las impurezas, el acero pa~a a un ~roceso ~0 ~esoxidaci6n y ver 

24 
Este proceso consisto ot1 introducir aire a prnsi6n en una ma 
sa fundida do hierro con Jlto porcentaje de carbono, lo cuaY 
permite carburizar y obtener ilccro. Lon aceros Bessemer se 
denominan de proceso bSsico según el revestimiento refracta
rio del convertidor, puede ser sil[ceo o magnfisico. Fichero 
Acero, LP, PLC, FCPS, UNAM. 

26 

Es un horno que permite elininar el f6~roro y gran parte del 
azufre, a~í como tener un ~nyor control de la calidad del 
acero. Zapata, Francisco, et ..il. La~ Ttwc.ha.L Aceito y Soc..le 
da.d, editado por El Colegio~éxico, México, 1978, pp. 22-:' 
23. 

La prollucci6n de acero requiere de la reducciGn de impurezas 
como el f6sforo, que es un elemento que reduce la ductilidad 
del acero y lo hace propenso a la ruptura; el azufre (meta
loide) que debe reducirse on los procesos siderGrgicos, aun
que favorece la n<lleabilidad del acero; el silicio (metaloi
de) act~a como desoxidante, es el principal productor de ca
lor y, por lo tanto, con frecuencia altera las propiedades -
físicas del acero obtenido. Ib.ldem, p. 22. 
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tido en un cuchar6n, de donde pasa a las lingoteras; las cola--

das obtenidas mediante este proceso oscilan entre 100 y 200 to

neladas. 

La necesidad de dis~oner de acero de mayor calidad origi-

na el descubrimiento del horno cl~ctrico; r"JUC sustituye al car

bón coquizable 2 7 por energía ~l~ctd Ce! en la fase de calen ta- -

miento del horno. 

Actualmente existe un ~erfcccionamiento en la obtención -

de acero y una diversidad en la calida~ de éste ~uc ha dado lu-

gar a una estrecha relaci6n con las industrias que requieren el 

material con propiedades m~s especificas. Es decir, las necesi 

dades del mercado y los avances en la metalurgia han dado lugar 

a una gran variedad de aceros. Por c~o, ~~ 9ertinente hacer 

rnenci6n de los tipos de acero existentes. 

2.2. TIPOS DE ACERO 

Para hablar de la clad f icaci6n ne 1,1 producción acerera 

es necesario señalar que, son los elementos gue contiene quie--

nes definen los grupos de los diferentes tipos de acero. 

En el proceso siderúrgico el acero se puede mezclar con -

minerales metálicos como níquel, cromo, molibdeno, vanadio, 

tungsteno, cobalto, selenio, colorlbio, titanio, boro y circonio; 

con base en el contenido de estos componentes, se conforman 

27 .. El carbón coquizable (coque) se utiliza para obtener altas -
temperaturas y lograr la reducción del mineral de hierro. 
Zb.<.de.m, p. 21. 
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tres grandes grupos: aceros ordinarios al carb6n; aceros alea-

dos y aceros inoxidables. 

a) Aceros al earb6n 

Se obtienen mediante el proceso de Bessemer. Contienen -

principalmente carbono, adem~s de otros minerales. Uno de los 

de mayor importancia es el raanganeso, que sirve para elininar -

impurezas (desoxidante y dcsulfurantc) , ~reduciéndose as! un ma 

terial dGctil y resistente. 

b) Aceros aleados 

Se ca rae ter izan porque cont i.enen, adel"lás de los menciona -

doB anterior~~nte, ~r~ndes cantidades de otro rnineral que ~edi

fica sus ?ropiedactes fisicas. 

Los elementos que se cor.ibinan oa ra crear las ;,n·ooiedades 

deseada::; son: el cromo, ní<~ucl., tungsteno, nolibdeno y vanadio. 

Conforman aleaciones que reciben el no'.'lbrc del material que pr~ 

dol!line. Suelen llar.1arse aceros al níquel, al crorao, al mangan~ 

so, al molibdeno, etcétera. 

La importancia central de este tipo de aceros es. que au-

mentan la dureza, la resistencia a la tracci6n, a la abrasi6n y 

al desgaste, creando ca~acidades para soportar las tenperaturas 

elevadas. 

e) Aceros inoxidables 

Las aleaciones ~rincipales de este grupo de aceros son 

las hechas a base de níqu~l y crono; esta última contiene entre 
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el s y 25% de cromo, y las que se componen con níquel tienen 

del 2 al 20% de éste. 

2.3. USOS DE LOS DIFERENTES ACEROS 

La producci6n de acero mantiene una estrecha relaci6n con 

el funcionamiento del complejo industrial civil y bélico. 

Dentro de la industria civil, la de la construcci6n; la -

automotriz y autopartes; los bienes de consumo duradero, así co 

mo la petrolera y bienes de capital, dependen en mayor o menor 

grado del acero como materia prima. Sn cuanto al terreno béli-

co, el acero ea necesario para la fabricaci6n de pertrechos de 

l i "l' . 28 guerra o m smo que para satu ites y aviones. 

Es evi<lenlu que la planta industrial ¿e ~n país requiere 

de un abastecimiento asegurado de esta materia prima. Su impoE 

tancia como insumo en el proceso productivo se manifiesta clara 

mente cuando existen desequilibrios en 111 producci6n r.mndial de 

acero, como fue la crisis de sobre~roducci6n de los primeros 

años de la década de los ochenta, lo cual llev6 a una reorgani-

~ 
Hist6ricamente, la utilizaci6n del hiorro y el acero ha esta 
do ligada a la fabricación de armas. En ol siglo XIX, despuiS 
del uso del revertidor Bessemor para producir acero, "los 
barcos de guerra acorazados con hierro y acero, utilizando -
c~ftones de largo alcance, se convirtieron en uno do .los más 
efectivos consumidores de la renta nacional, así como en una 
de las armas más mortíferas de la guerra. El hierro y el 
acero baratos hicieron posible equipar ej¡rcitos y marinas -
mayores¡ cafiones m&s grandes, buques de guerra más grandes, 
equipo más complicado¡ en tanto el nuevo sistema de ferroca
rril permitía poner más hombres en el camoo de batalla mante 
ni¡ndolos en comunicaci6n constante con l; base de suminis-= 
tros cada vez mayores: la guerra se convirti6 en un sector -
de producci6n en masa en gran escala". En Mumford, Lewis 1 op. 
e.U., p. 184. 
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zación, en las naciones productoras, de la explotación del mine 

ral de hierro y en general de su industria siderürgica. Advir-

tiéndose en los países subdesarrollados una tendencia a resgua~ 

dar su riqueza mineral y a encaminar su uso, en este caso el 

acero, para la industria local. 

Debemos agregar tambi~n que los diferentes tipos de acero 

y su combinación con otras aleaciones son utilizados como insu-

mo esencial en la producción de armas convencionales. Más ade-

lante señalaremos cómo se ha desarrollado el uso b6lico de este 

material. 

A) Acero al carbón o primario 

Su empleo está determinado por su conformación física y -

su resistencia me<lla, que se debe fundamentalmente a la existe~ 

cía de carbono. De forma tradicional, gran parte de la produc-

ción de este tipo de acero se ha clesl i.rlildo a la rama de la con!!_ 

trucci6n1 su resistencia a la compresión y tensi6n le permite -

utilizarse en grandes estructuras. Se requieren grandes canti-

dades de este material para los puentes, edificios industriales 

y comerciales. Asimismo, durante muchos años ha prevalecido su 

utilización en la construcción de viviendas, ya que su resiste~ 

cia es mayor que la madera, la piedra y el hierro. Además, se 
4 

moldea t~cilmente en forma de vigas o columnas, ocupando menos 

espacio. 29 

29-
E n M~xico, por ejemplo, una vivienda de INFONAVIT requiere un 
promedio de 830 kgs. de acero, en el proceso de autoconstruc
ción llega a ser de 1 200. Alrededor de 500 y 600 mil tn. de 
acero se consume anualmente para viviendas. Fichero Acero, LP, 
FCPS, UNAM, con base en El Henaldo, 24 de junio, 1982. 
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Existe también una fuerte demanda de ~cero en la indus- -

tria de bienes de consumo duradero, princi?alrnente enseres do-

nésticos. Se utili=a en la fabricaci6n de tuberías y en mate-

rial de fácil mecanizado cono tornillos y tuercas, productos la 

minados, alar.J:ire y piez.-:is funC.idas. 

En cuanto a la industria automotriz, ésta requiere de es-

te tipo de materia ::irima '_)ara la construcci6n de carrocetias, -

vagones y carriles. 

6) Aceros Aleados 

Se utilizan fundarnentalrtente para materiales ca!?aces de -

resistir cargas pesadas, desgastes, altas temperaturas, abrasi~ 

nos y uso excesivo. .Ssta clase de acc;:-o.::: es re'!uerida por in--

dustrias corno la petrolera, básicamente en cuanto a tubos con y 

sin costura, para la construcción c1e oleoductos y 9asoductos. 

Recuérdese la inportancia que Luvo L1 construcción del gasoduc-

to siberiano para las emt_iresas acereras de Europa y EU. Asimi!! 

mo, las !?lataforrnas para la extracción de petr6leo están cons--

truidas con aleaciones ca?accs de resistir el peso de la na~ui-

naria. 

La industria de bienes de capital (m~~uinas-herramientas) 

tiene como insun:o esencial al ¡1cero, aquí se necesitan aleacio

* nes con alta resistencia. Pertenecen a este grupo los llama--

Los aceros que contienen mayor porcentaje de tungsteno en la 
aleación son vitales para la fabricación de máquinas-herramie~ 
tas. Por otra parte, al emplearse nfquel en cantidades del -
36\ se obtienen aceros cuya dilatación térmica es muy baja. 
Son esenciales en la fabricación de cintas métricas nara agri 
mensores y en aparatos de alta precisión. - -
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dos aceros especiales, '!UC se conforman con una mayor cantidad 

de otro mineral, ya sea cromo, cobalto, tungsteno, n!quel, mo--

líbdeno o vanadio; estas aleaciones son re'!ueridas especialrnen-

te para la industria bdlica. 

Su resistencia a la fatiga, al desgaste, al impacto y a -

la abrasi6n los vuelve necesarios en la fabricación de r.iatrices 

para forja, trtifilado, rotores para turbinas y cigiteñales. 

C) Aceros Inoxidables 

La fabricación de estos aceros se ha ligado de nanera de-

finitiva al uso militar. En 1913, durante una investigación s~ 

bre recubrimientos interiores en cañones, el ingeniero metalúr-

gico Harry Brearley descubrió la clave del acero inoxidable: el 

cromo aleado con el acero en deterrninéldu pro~mrci6n forma una -

capa superficial de óxido, de aproximadamente .0002 rnm. de esp~ 

sor que protege al acero contra ulterior oxidación y que, en c~ 

so de ser raspada o perforada, tiene la propiedad de regenerar

se irunediatamente. JO 

El acero inoxidable ha dacJo orioen a numerosos adelantos 

en la medicina; existe, por ejemplo, un nuevo tipo de sutura 

con hilos de acero inoxidable recocido. De igual manera, la rna 

lla de acero inoxidable pas6 a ser un elemento dtil y práctico 

en cirugía, utilizándose, por ejemplo, !Jara corregir hernias, -

cubrir defectos de la pared torácica, tráquea o para restaurar 

3() 
Fichero Acero, LP, PLC, FCPS, UNAM, con base en MD en Espa-
ñol, noviembre 1971, p. 104. 
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cartílagos. Se fabrican también tanques de oxígeno de gran ca-

pacidad a base de un nuevo tipo de acero inoxidable, llegando a 

contener hasta 76 litros de oxígeno comprimido en recipientes -

de 900 grs. y 10 cm. de diámetro. 

2.4. CONTROL DE LA PRODUCCION ACERERA 

Dentro de los mecanis1"os que c<iroctcrizan al capital tran~ 

nacional para llevar a cabo la apropiación de las fuentes de fi1!! 

terias primas está la invcrsi6n extranjera. La cual lleva con-

sigo un fin ospec!fico de control ccon6~ico y político de los -

recursos naturales, expresado en tórminos de su producción, di_!! 

tribuci6n y circulaci6n. 31 En el periodo de cxpansi6n de la i~ 

dustria síderGrgica, ese fue el objetivo del capital transnaci2 

nal cuanJo dccid!an la instalaci6n de una empresa en un país 

que contaba en su territorio con al1una materia prima y con 

grandes posibilidades de explotaci6n, como el caso del acero. 

En ese sentido, las cmpres<is transnacionalcs gue tenían -

en sus manos la producción de acero, 8ran también las que ejec~ 

taban la prospecci6n, la exploraci6n y la ex!_)lotaci6n del mine-

--rr-
En una reunión de representantes de empresas transnacionales 
que operan en paises del Tercer Mundo, realizada en 1981, se 
subraya la importancia del control financiero y económico de 
estos países para preservar las mat~rias primas y en general 
a todos los recursos naturales que sostengan la expansión y 
las ganancias del capital. En esa ocasión se elaboró un plan 
de 9 puntos para operar en aquellos países que se resisten a 
apoyar a los empresarios extranjeros. Está dirigido esencial 
mente a garantizar su inversión y a controlar al país recep~ 
tor. Todos los puntos son importantes, sin embargo, destaca
mos los siguientes: "mantener a la empresa local dependiente 
de la casa matriz en cuanto a tecnología, administración, 
equipo, materiales, componentes y otros productos básicos; -
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ral de hierro, controlando además, el proceso de comercializa--

ci6n. Inicialmente, en el auge de la siderurr¡ia, la industria 

del acero monopolizaba las primeras fases ~ro~uctivas como la -

fundición y L:i refinilci6n, posté'rion.1ente logrnrnn cubrir todas 

las fases del proceso, hasta llegar al tratami~nto d~l material 

mediante el uso de avanzada tccnoloc;ía, creando ale:1cioncs sus-

tancialc9 para la industria contcrnporanca. 

Sin embargo, 1<1 producción .1ccrera ha atr:wesado en estos 

últimos diez afios por una crisis de sobrcproducci6n, que ha llQ_ 

vado a las empresas monop61ica!3 a ildoptar estrateuias de produs 

ci6n encamin~do5 a lit especialización en la manufactura de bie 

nen que mantengan una continua obtención de <Junancia. 

La conccntraci6n nonop6lica enc0ntr6 sus propios límites 

al enfrentarse con U!!il saturaci6n en el 1:1ercado, requirió de 

otras alternativas !)ara ase-¡urar L1 rcpc:oriucci6n del capital. 

Es por esta situación, por lci que un número de compañías 

transnacionales han desechado los primeros pasos sidcrdrgicos y 

se concentran ahora en la utilización de nuevas tecnologías pa-

ra la manufactura de productos que conforman una gran variedad 

dentro de la industria de la transformación. 

El capital transnacional, expresado en las grandes corpo-

raciones y sus filiales, ha encaminado su inversión hacia el 

mantener el control do la empresa loc~l sobre los mercados 
internacionales; establecer una múltiple producción nacional¡ 
diversificar los valores de la prouucción local y mantener -
el control de la tocnolog[a en el mercado". Fichero Acero, -
LP, PLC, FCPS, UNAM, con base en Excllaio~, Mlxico, 17 de no 
viembre de 1981. 
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proc?samiento de minerales y producción de maquinaria sofistic~ 

da, que se requiere en la industria actual. 

Les resulta de mayor beneficio la transformación y el 

abastecimiento de los r.icrcados que de:nandan una serie de produ.9_ 

tos elabor.:idos, qu<' realizar una vasta invcrsi6n para iniciar -

una ex~lotaci6n de minerales, la cual s6lo es redituable a lar

go plazo. Comdnmcnte dejan en nanas del pafs receptor de la i~ 

vcrsi6n esta fase y le cor.ir:::J.n la ·.~rorlucci6n de acero. .".hora -

el negocio del acero ast~ en la transformación. 

En el caso rle los paf ses latinoar:icricanos como tl~xico, Af 

gen tina y Brasil, la comercialización externa de minerales no -

procesados ha :;.:.gnific'loo un obstt'iculo ))ara desarrollar e impu!_ 

sar su procesamiento al interior de 6stos, ya que se sigue per

mitiendo su exportaci6n P.n forr.ia bruta o semielaborada. Es no

torio que los países e:.:port<ldores no cuentan aún con ?lantas 

procesador as o em·iquecedoras, (~ue perr.li tan un mayor consumo i!! 

terno de minerales. ~os 9rogresos en el campo del procesamien

to se han concentrado en los países altamente industrializados 

y no ha permitido gue se e:,ticnda el uso de la tecnolog!a ::>ara 

desarrollar las actividades de transformaci6n en los pa!ses ex

portadores de estas naterias primas. 

En ese sentido, se ha llevano ~ cabo una divisi6n entre -

los que ~reducen y exportan el acero; y los que importan y tran~ 

forman para después invadir el 1Jercado con ~reductos manufactu

rados. 
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Lo anterior nos sirve para nostrar que el capital transn!:!_ 

cional ha buscado nuevos mecanismos para continuar ejerciendo -

el control en la cconomra cun~ial. Sobre todo en un periodo de 

crisis permanente que acentda la disputa por los mercados y las 

fuentes de ~atcrias primas, como el mineral de hierro, esencia-

les para producir acero. !..ils cor.\!)<l:~ :!:as nortc::i.mer icanas, por 

ejemplo, tienen en Liitinoaméc ic:1 acceso a mineral de hierro de 

alta calidad y a bajos cost0s de energía, que le crean condicig 

nes para producir manuf11cturas sem.lelaboradas, embarcurlas y -

realizar un terminado · r.1c~s i1V<1n:~;ido ,,n ~;u 1 ugar de or igcn. De -

igual man<'ra l.iJ prod11cc il'in ch> <ice ro de muchos países depende de 

la producción de hierro de oLLdS nilcioncs, a~! Cana~~ y Venezu! 

la vinculan su producción a Estados Unidos; los países escandi-

navos y 1ífrica del ::::stc con lus ele r:uropa Occidental; y ilustra

lia, India, Chile, íl~asil y Para lo destinan a Jap6n. 32 

Por otro lado, se ha llevado a cabo una distribución del 

uso del acero en la industria a nivel mundial. La demanda de -

aceros aleados (como los aceros especiales e inoxidables) en --

los países subdesarrollados es menor, debido a que su consumo -

se centra en industrias relativamente nuevas. Es innegable que 

las ramas tradicionales <1emand1rntes del material crecen lenta--

mente, y por lo tanto una gran parte de la producción mundial -

de acero se ha encaminado a satisfacer las necesidades de las -

industrias aue demandan aceros con proµfedades es~ecfficas y que 

además, mantienen asegurada la realización de su producci6n en-

32 - . Tanzer, Michael, op. e.et. 1 p. 149. 
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un 8mbito de crisis económica mundial. 

Dentro de este panorama general encontramos otros rasgos 

que contribuyen a la crisis del sector, como lo es la especial! 

zaci6n productiva de oafses del Tercer llundo, que saturan el 

mercado con su producci6n acercra. 33 Desde los años setenta, -

la industria del acero norteamericana y europea Sl~ enfrenta a -

nuevos productores ~ue trabajan con bajos salarios e instalaci2 

nes rudimentarias, los cuales, "para toda clase de aceros, ex-

cepto los especiales y los de alta calidad", son más competiti-

34 vos. 

Durante la crisis de la producción acerera, que se susci-

ta en los altimos años de la década de los 70, y que se acentüa 

entre 1981-83, surgieron diferentes mecanismos, tanto en los 

países afectados como en las empresas líderes del ramo, para no 

pernitir que se arruinara el sector. 

Habría que señalar primero, que esta crisis acerera, a ni 

vel mundial, se presenci6 de manera más cruGa en los producto-

res de Estados Unidos, Europa Occidental y Japón. 35 Mientras -

~ 
La capacidaJ de producción de acero en los países industria-
l izados subi6 de 504 millones de toneladas en 1975 a s6lo 
562.2 millones en 1~821 mientras que en las naciones en vías 
de desarrollo aqu611a ?as6 de 41.6 a 81 millones de tonela
das en ese mismo periodo. Fichero Acero, LP, PLC, FCPS, UNAM, 
con base en U Sol de t{i[x..lc.o, M6xico, 20 septiembre, 1983. 

34 
Fichero Acero, LP, PLC, FCPS, UNAM, con base en Ex.c.fl4.la~, -
México, 3 de julio, 1984. 

35 
En muchas ocasiones, la decisión de cerrar los hornos llev6 
a una reducci6n de las instalaciones de las empresas. Para -



- 27 -

esto ocurría, los ?aíses del Tercer ~!undo como Brasil, México y 

sudcorea incrementaban su producción y buscaban mercados para -

realizarla, ofreciéndola a precios relativamente bajos. 

El auge de la producción acerera de estos dltimos ?Bises 

puso al descubierto (lue las instalaciones del Mundo occidental 

se había quedado rezagada, olvidaron la modernización de sus 

plantas siderGrgicas, enfocando su inversión hacia otros ?roce-

sos productivos que demandaban acero como materia prima. En ade 

lantc, se dedicaran a importar acero de los ?aíses subdcsarro--

llados y realizaran al interior del suyo una serie de procesa--

mientas que transforl'\an el acero en un insumo esencial de otras 

industrias cor.lo la <lcronáutica, la r:1icroelectrónic;¡, la nuclear 

y la fabricación de todo tipo de armamento convcnciunal. 31 fe 

n6meno es palpable, ;:-ues se reconoce que l.:i crisis que ha pade-

cido la industria, debido a la baja inversión y a la recesión -

económica mundial, ha llevado a una b.ij.i J,;¡:1and.:i de acero en 

los sectores tradicionalmente consurüdores ele éste como la auto 

motriz y la industria de la construcci6n. 

Esta situación crea en algunos países la necesidad de em-

plear mecanismos, que aminoren el peso de la crisis al interior. 

Surgen las medidas proteccionistas. ªara 1904, cuando E.U. im-

algunos paíseJ la crisis orill6 a despidos masivos y ori9in6 
conflictos sociales como la dosJparici6n de pueblos y ciuda
des. Un ojomplo al respecto, es lo ocurrido en la ciudad de 
Kamaishi, Japdn, que hab[a albergado durante m&s de un siglo 
a la Uippon Steel, y qu~ al presentarse la crisis del acero 
ha iniciado un proceso do decadencia industrial con grandes 
efectos socioecon6micos. Fichero Acero, LP, PLC, FCPS, UNAM, 
con base en Eieitaio,, M'xico, 2 de abril, 1984. 
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porta el 22% del acero que consume, pone en práctica restricci~ 

nes a las importaciones de acero de varios paises latinoameric! 

nos, creando excedentes en ~stos y obligándolos a vender a cua! 

quier precio y a cualquier comprador. 

Las medidas gubernamentales r.\\lestran fundaraentalr.iente que 

los costos de producción result•m altamente elevados en cor.ipar~ 

ci6n con los pr~cios e:ü3tentns en el i".\erc<1do internacional y -

no tienen condiciones nara conpetir con l..1'.; indmitrias extranj~ 

ras. Al reducir las i.r.iportaciones trata:1 de s;llv::ir a sus en9r~ 

sas du una quiebra en al Mercado ~undial, buscando al interior 

de su país la rcali:::nci6n d.-. su ;iroducc.i6'1. 

Esta situación contribuye a que se intensifio.uen y forta-

lczcan los objetivos de las corooracion<)!l transnacionales, lle-

van<lo a c<lbo uno; 111;iyor concentraci.5n monopólica en el sector 

acerero, se da irapulso a un proceso do fusiones e.~presariales -

para sortear la quiebra : inanciera. Dicho r.iecanismo permite --

unificación administrativa y reestructuración de la '?roducci6n. 

En 1984 la er.presa norteamericana U.S. Steel, líder en el 

ramo, anuncia la inversión de 575 millone!; de d6lares destina-

dos a adquirir las instalaciones acercras de National Intergroup~ 6 

Al mismo tiempo gue realiza una racional izaci6n de la ca}?acidad 

36 National Intergroup (so denominó hasta 1983 National Steel), 
inició un oroceso de reestructuración de sus actividades de 
rnanufactur; de acero, llegando al grado de quedar.dividida -
en seis secciones que son: acero, aluminio, servicios finan
cieros, energía, distribución y negocios varios. Fichero -
Acero, LP, PLC, FCPS, ONAM, con base en Excél6Lo~, M~xico, -
22 de febrero de 1984. 
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productiva, reduci~ndola aproximadamente en un 16%. Estas medí 

das implican cerrar las ?lantas ~~s antiguas y mantener la pro

ducci6n s6lo en los mercados ascqurados. 37 La eMpresa reconoce 

que sus instalaciones rc~ueriran grandes inversiones, en espe--

cial la rar.ia c;ue produce borra~ y alar:ibr·~s, pues son productos 

que Oltinamcnte fabrican las ~lantas que operan con chatarra y 

por lo tanto la comr1ctenc ia es ".iris rciüda. En ese sentido re--

viste singular importancia al auge que han adquirido las em~re-

sas r.iinilaMinadoras, y::i ouu '.)Oseen tecnología r.1orforna y una 

gran flc;:ibilidad par;:i satis!:acer las dcm.1adas del mercado. Por 

otro lado, la tendencia ::i realizar ~usiones ea adoptada tambit'.!n 

por la cmorcsa LTV Stecl, la cual lo;ra asociar a su subsidia--

ri:i :T\' Jo;-i2::; r. Lz;.~ghlln co;1 ~cpublic ~tca::l Cv., convirtiéndose 

en el segundo productor. de acero de S. U. r,a fuerza comercial y 

productiva que adquiere le pen~ite realizar un acuerdo con la -

empresa jci;1onesa Sur'.litono r:etal, D.:irc. ;:iroJucir conjuntar.icnte 

acero resistente a la oxidaci6n y co~ercializar ~ojas galvaniz~ 

das. 38 La nueva em11resa reditda beneficios a ambos países; pa·-

ra Norteamérica es la 9osibilidad de tener acceso a la tecnolo-

3'7 En dicis~bre de 1983, la u.s. Stocl declara formalmente el -
cierre de CUdtro acercrías: la de Cuyahoga (Ohio), Ambridgr, 
Jonnston y Shiflers, que son las que contribuían con el 16\ 
de la capacidad productiva. Fichero Acero, LP, PLC, FCPS, -
UNAH, con base en Uno ~~a Uno, México, 29 do diciembre de 
1983. 

38 Al firmar el acuerdo se prevé que la nueva empresa opere de 
manera independiente y sea controlada en un 60\ par LTVSteel 
Corp. Fichero Acoro, LP, PLC, FCPS, UNAH, con base en El 
Sol de Mlxleo, México, 29 de noviembre de 1984. 
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q!a oriental, y Jap6n encontrará en E.U., un mercado para inver 

tir. 

Otra de las empresas japonesas interesadas en el mercado 

eotadunidense es la Nippon Kokan, que anuncia el acuerdo que 

realiza con la National Intergroup al comprar el soi de las ac

ciones de National Steel Co. 39 

Las fusiones se realizan continuamente como un mecanismo 

para enfrentar la crisis siderlirg ica de S. U., r1uc es imputada -

principalmente a las in9ortaciones. necu6rdese aue en 1984, el 

Departar.iento de Comercio norteamericano ir.ipone aranceles del 6 

y 5% a los productores acereros de Argentina y M<'.!xico, resp1°'ct_! 

vamente, después de una denuncia de la U.S. Steel en la que se 

ped!a que el monto global de importaciones fuera del 15'1. del 

consumo del pa!s. 40 

El !_:>rincipal argunento ele cst.1 der..anda era que, una gran 

parte de la importación accrei:á ti.;;t.1 '\Ubsidiada i;ior los gobier-

nos de origen del producto, lo cual les permite ofrecer su pro-

ducci6n a costos menores, y por lo tanto, obstaculiza la reali-

zaci6n de la ~reducción donéstica. Las em~resas norteamerica--

nas señalaron a Argentina, Brasil y México como competidores 

desleales, pidiendo en co~pensaci6n mayores restricciones al 

acero de esos países. 

39 
Fichero Acero, LP, PLC, FCPS, UNAM, con base en Et Sol de Ué 
X.lea, México, ~9 de novieiobre, 1984. 

4° Fichero Acero, LP, PLC, FCPS, UNAM, con base en El Unive46al, 
México, 9 de febrero, 1984. 
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Por otro lado, en Euro~a se efectdan fusiones entre las -

empresas lideres en el ramo. Surge la nueva empresa Siderurgia 

Krupp-Kloeckncr Limited, la cual contiene a las germano-occide~ 

tales Krupp y Kloeckner; a la australiana CRJ\ Limited (Conzinc 

Rio Tinto Australia). Será el segundo gran !)roductor de l\lena-

nia Federal, dcspu6s de Thyssen. 

• ~ B ~ 1 el ~rimero de enero 11c 19 5. El capital de la empresa estará 

representado por lloeckner ~ ~rupp en un 35~ cada una, y el res 

tante 30% por el consorcio australiano. 

Aquí habría que sefialar guc, a pcs~r de la crisis mundial 

padecida en el sector acercro, continda la monopolizaci6n de la 

producci6n del tn.i.terial en un grupo de países altamente indus--

trializados y en las corporaciones tran~11".;i,"Jaalc::;. !,::1 rnnccn-

traci6n productiva del sector acerero en el momento actual, se 

ha 9odido dar debido a que los grandes productores de acero co-

mo EU, Jap6n, URSS y Alenania ~u<l~ral s2 h~~ 0cupadn <le fabri--

car bienes de capital haciendo uso d0 alta tccnolo9ia, y aprov~ 

chando los bajos costos del acero de otros paises, y dejando en 

manos de éstos las uri~cras fases nroductivas para la obtenci6n 

del material. 

~a crisis mundial de la producci6n de acero y el auge de 

nuevas tecnologías para su utilizaci6n industrial han impulsado 

la reestructuraci6n del consumo del material. Concentrando el 

41" 
Ficho ro Acero, LP, PLC, FCP s, U!IAM, con base en Bo.te.tú1 /.f.i.ne. 
1to-Si.de1tú11.gi.c.o de. Amé1t..i.c.ct La.Una, In ter Press Service, 4 de
noviembre de 1984. 
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uso del acero en las industrias que tengan asegurada la realiz~ 

ci6n y reproducción del capital invertido; como la fabricación 

de instrumentos electrónicos, aeronáuticos y militares, que ac

tualmente dominan el mercado mundial. En ese sentido, otro de 

los efectos de la din~mica de la producción de acero, a nivel -

mundial, es su continua y creciente pctrticipaci6n como insumo -

industrial en la :'.lunufactur;:i de ar:namcnto convencional. 

Rescataremos en el siguiente apartado la utili;:aci6n que 

se hace del acero en detcm.inados ar;n,:imentos p.~sados, así corno 

sus propiedades físicas que permiten un uso estratégico en la -

industria militar. 

3. LA UTILIZACI6N DEL ACERO Etl LA PRODUCCIÓN 
DE ARMAS CONVE~lC l O;lALES 

El mundo contemporáneo e::itá inr.ierso en la dináraica impUe,;! 

ta por el proceso armamentista¡ asimismo, la explotaci6n de las 

fuentes de materias primas está sujeta a los nuevos requerimie~ 

tos del complejo industrial civil y bélico. Para el funciona-

miento de la producción mundial de armas convencionales y nu- -

cleares, se requiere de diversos tipos de recursos, tanto fina~ 

cieros corno humanos y materiales. En ese sentido, la apropia-

ci6n de las fuentes de materias primas se ha visto impulsada 

por la agresividad de la carrera armamentista. 

El uso de los minerales para abastecer la producción de -
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equipo bélico, es ya conocido, 42 sin embargo queremos señalar -

aquí; que es el acero insumo fundamental de la industria mili--

* tar actual. 

La necesidad de contar con abundancia de acero, se debe a 

que el consumo que realiza la industria militar es cada día más 

elevado, diar iarcent:•• .1pilrcccn nuevos modelos de armamentos que 

requieren grandes cantidades de ilcero. Por ejemplo, un bombar-

doro estrat6gico B-IB que produce la e~ocesa Rockwell Interna--

tional, requiere 142 toneladas de aluminio; 76 toneladas de ti-

tanio; 25 toneliHl.:u-; do .1,::ú:ro }' 19 ton>~l.1das de otros materiales. 

De i9u<:ü manera, Italia ha construido un sistema de defensa co_!! 

tra misiles, que conr;iste en un ordenador electr6nico, el cual 

acciona un cai'i6n "Broda" de 4 4 rm1, 11ue L:inza 500 tiros por min!:!_ 

4"2 En Estados Uni<loe, inportante consumidor de minerales y due-
fio de una cxtcnsd i¡1c!ustriu arrnamont1:ita, l~ proporci6n que 
se destina al consumo militar en ;1lgunoH m<llorialcs es como 
siquo: 76 pur ciento del torio es qtilizado an aleaciones de 
alta temperatura para aviones que &e destinan al UBO militar, 
y para el sector civil s6lo un 12 por ciento¡ 62 por ciento 
del cobalto es para motores aeroespaciales militares, frente 
al 10 por ciento pdra el uso civil; 43 por ciento del zinc -
empleado en el sector de transporte se destina al uso mili
tar, y JO por ciento para ueo civil. El zinc utilizado en 
los equipos eléctricos tiene un destino militar en un 22 por 
ciento, y el 11 por ciento va al sector de equipo eléctrico 
civil; 40 por ciento del manganeso que se utiliza en el sec
tor transporte tiene un uao militar y 22 por ciento civil¡ -
43 por ciento del tungsteno que se destina a la metalmecáni
ca es utilizado por la industria bélica y 47 por ciento para 
la civil; 54 por cieato del n.i'.quel usado en las partes de los 
aviones tiene un destino militar, y sólo 13 por ciento para 
la aviación civil; 32 por ciento del aluminio utilizado en -
los equipos eléctricos es para uso militar y 21 por cientop~ 
ra el civil; 34 por ciento dol cstafio utilizado en la indus
tria del transporte es destinado al sector militar y 13 por 
ciento al civil. Ficheio Armarnentismo, elaboración propia, -
PLC, FCPys, UllAM, con base en Exc.é.t&.(.olt., México, julio 10, 1904. 

Véase Cuadro "B". (Apéndice) 
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to, cuyo objetivo es perforar el misil con cientos de bolitas -

de acero para dañar su sistema de guía. 43 Para mencionar s6lo 

un caso de su uso en las armas nucleares, señalaremos que los -

materiales que se requieren para construir y desarrollar 200 b~ 

ses movibles en tierra para los Misiles Balísticos Intcrconti--

nentales, son aproximadamente: 10,000 tn. de aluminio; 2,500 tn. 

de cromo; 150 tn. de titanio; 24 tn. de berilio; 890,000 tn. de 

acero, y 2.4 millones de tn. de cemento. 44 Asimismo, el arma--

mentismo y la crisis económica han hecho rcsurr¡ir la industria 

bélica de países como Ja96n, en donde "cuatro com!.Juñías produc-

toras de aceros especiales solicitaron ingreso en la Asociaci6n 

de la Industria de Guerra y anunciaron su disposici6n a produ--

cir proyectiles. El Motivo eran las sombrías pers?ectivas de -

la industria automovilística, principal adquiriente de este ti

po de acero". 45 

Asimismo, al l..ido de los países industrializados product_9. 

res de equipo militar se han venido sumando, continuamente, 

otros países a este tipo de producci6n, lo cual ha provocado 

una situaci6n de disputa por la obtenci6n de acero de alta cali 

dad en el mercado mundial. En algunos casos, ha sido la dispo

sici6n de este recurso lo que ha permitido la aparici6n de una 

o--
Fichero Armamentismo, elaboración propia, PLC, FCPS, UNAM, -
con base en ExctlaLok, Mlxico, 20 de mayo, 1981. 

'
44 

Reporte de las Naciones Unidas, Econamlc and Conaequencea 06 
A~m• Race 06 Mltltaky ExpenditukeJ, New York, 1983, p. so. 

45 
Tavrovski, Yuri, "El acero cristalino de Yakota", Tlempo6 
Nuevoa, MoscG, No. 41, octubre, 1982, p. 12. 
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industria productora 0.e armas: Brasil, India y Sudcorea sirven 

de ejemplo. 

En un estudio realizado se menciona que una de las difi-

cultades que enfrentan los paises tercerr.mndistas al decidir -

producir armas, es la carencia de natales y minerales raros re 

queridos para la produce i6n de arraa s. 4 6 

Zstos paises pasan a ser cje1:1plos im?ortilntcs de c6!'10 su 

riqueza mineral les ha facilitado la ~)reduce i6n militar. 

no obstante, los paises altamente in~ustrializados conti-

ndan desarrollando y centralizando el uso de las nuevas tecnol~ 

g!as para la construcción de aLT.1<:1mentos, en donde utilizun el -

acero con una variedad de aleuciones. :\l respecto, r,ock ha me!!_ 

cionado que "la creciente com9lcjidad de los sistc1~.as de armas 

y el uso de aleaciones ~ue son extraordinariamente dif!ciles de 

producir y manejar, elimina las posibilidades de ser reproduci

das por medio de la reversión tecnológica". 47 

3.1. PRIUCIPALES ALEACIONES 

La utilizaci6n del acero en el complejo industrial-mili -

tar1 los avances en la industria metaldrgica, para la obtenci6n 

de aceros es9eciales; y, la introducción de nuevas tecnologías 

en el nroceso l)roductivo, han logrado 11acer de la pro0ucci6n de 

arma:"lentos convencionales el ner¡ocio ;,1ás :ructiforo en el mame!!_ 

¡s-
Albrecht, Ulrich, et al., ~ílita~iamo y Subdeaa~~ollo, Ed. -
UNAM, México, 1985~192. 

47 
Lock, Potar, "Dialéctica del armamentismo y el desarrollo", 
Nueva Pol!tica, México, Vol. IV, No. 5-6, abr-sept., 1977, -
p. 105. 
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to actual. Es por eso aue la bdsqueda de nuevas fuentes prove~ 

doras de mineral de hierro ha sido resultado de su elevada uti-

lizaci6n para la creaci6n de aceros aleados, que se destinan pa 

ra determinado tipo de armamentos. Es decir, la disposici6n de 

acero ofrece también un abastecir.iiento seguro en materiales ~s 

específicos pa.ra 1.::. ind•lstria militar, como los aceros especia-

les. 

La obtenci6n de aceros especiales es fundamental porque -

surgen de una gran variedad de aleaciones del acero con otros -

minerales estratégicou. Los más importantes son aquellos que 

brindan las propiedades reo,ueridatl para fabricar determinadas -

partes de los sistemas de armamentos y que están hechos a base 

de tungsteno, cobalto, crc~o, m~nganeso, molibdeno, litio y ní

quel. 48 

Ac.e.11.0 -c.obcil.to. Esta aleaci6n forma un tipo de acero esp~ 

cial que tiene características como las de una gran resistencia 

a las altas temperaturas y dureza. Se utiliza para fabricar mo 

tores a propulsión, turbinas y Magnetos industriales. En la in 

dustria aeronáutica se emplea para construir cohetes' y aviones 

de guerra. 

Ac.e~o-molibdetto. El acero especial obtenido de esta alea 

ci6n se requiere en productos que necesitan una mayor resisten-

cia a la fatiga y a altas temperaturas. La demanda la encabe--

¡¡¡-
/U.1te11.a!.6 Yeall.book, 1983_, T. I, Bureau of Mines, .usA, 1983, -
p. 596. 
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zan la industria clcctr6nica y aeronáutica, para la elaboración 

de cohetes y turbinas. 

1\ce1to-tiU.o. La mnzcla del acero con otro mineral estra-

t6gico cono el litio da origen a una aleación liviana y resis--

tc·nt0 rptc se nt:i liz.1 pn la industrL1 ele .::ilta precisión como la 

aci:on.:'.lutica. :Sl litio es usado tarnbi6n como refrigerante en la 

generación de enerqfa y en la fabricación de baterías de alto -

rendimiento. 49 

Ace~u-c~omo. Para la elaboración de aceros inoxidables, 

la aleaci6n fundament;il es 6sta, que brinda al material un alto 

grado de cndurecimie~to y que es re1uorido !Jara fabricar camio-

ne~, tanques, avio~es ~ ~atore~ ~~rin0$~ AdPm~s, sirve como re 

cubrimiento para los cañones. 50 

Ace1to-m<t1tgane60. Lar. aleaciones <le fer-romanqaneso preseE_ 

tan gran dureza y flcx ibil id ad. C';1ra la µroducciún de aceros -

especiales se requiere un 14 % de man-Jane so. De la i;iroducci6n -

mundial de manganeso, el 90% es utilizado en aleaciones con el 

acero. Su uso es extensivo en la industria electrónica, princi 

palmente para la producción de baterías. 51 

~ Fichero Armamentismo, elaboraci6n propia, PLC, FCPS, UNAM, -
con base en Balet[n .'.lúte1ta Súfati.11/tg.lc.o de Aml!tr.-lca La.t.lna. I!! 
ter Press service, 10 de diciembre, 1984. 

SO Gordon, Michael, "La 
recursos", Contex.toa 
1981, p. 55. 

vulnerabilidad norteamericana ante los 
(SPP), México, s/n, 8-14 de octubre, -

51 Hargreaves, o. y Fromson, s. Woti.ed Index 06 S.t1ta.teglc M.lne
Jta.la, P1tod11c.:Uon, ex.pl'.o-l.tat.i.on a.nd Jt.ük, tlew York, 1983, p. 
19. 
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Ace..1to-tung~.te110. La aleaci6n de estos elementos da lugar 

a un acero especial que se utiliza en la maquinaci6n de metales, 

fabricación de nd.cleos de proyectiles, motores a reacci6n, fil!!, 

mentos de lámparas el~ctricas y de radios. El material está d2 

tado de una gran resistencia a las altas temperaturas. 

La disposici6n de acero en los paises es fundamento del -

control que existe en la tecnologia !Jara la creaci6n de aleacio 

nes esenciales requeridas para la industria armamentista. De -

igual manera, existen empresas que monopolizan la manufactura -

de aceros aleados, lo cual lleqa a mantener dependientes a los 

nuevos productores de armas que todavía no producen estos mate

riales. Esto sucede con la Empresa Brasileña de Aeronáutica 

(EMBRAER) que recibe el suministro de aleaciones especiales pa-

ia avlonetl de la empresa Aluminium Company of .\rnerica. 

En ese sentido, podemos afirmar c¡t1e la posesi6n de mate--

rias primas para la obtención de acero y el dominio de la tecn~ 

log!a para la aplicaci6n nilitar de los aceros aleados, es def! 

nitiva para la instalaci6n de una industria de armamentos. 

3.2. LA PRODUCCtON DE ARMAS Y ACERO 

Los mayores productores de armas a nivel mundial son pa!-

ses que cuentan con las m~s importantes empresas monopólicas de 

acero. Se ha dicho que, "es tradición que las naciones se pre

cien de su produce i6n de .:icero y su arsenal de misiles" .• 52 R~ 

visemos brevemente algunos ejemplos: 

52 
Barnet, Richard, Affoh de penu~la, Ed. Gedisa, Espafia, 1981, 
p. 184. 
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Al Alemania 

Es innegable la relaci6n estrecha entre la producci6n de 

acero y el uso que hace la industria militar <le este material. 

Lo que sucede en Alemania antes de la Primera Guerra llundial -

ayuda a i1 ustrar esta afirmaci6n. Ahf el desarrollo de la in-

dustria de armamentos se impulsa cuando los industri'11es.de la 

empresa Krupp -tradicional productora de acero- se relaciona -

* hábilmente con la corte de Guillermo II, impulsando a la con-

formaci6n del complejo industrial-militar que contribuy6 a la 

preparaci6n de la 9ucrra. 

Esta fusi6n del sector industrial ~ el capital 9rivado -

dió lugar a un potencial financiero que, aunado a las tensas 

relaciones entre Gran Bretafia y Alemania, dieron ~aso a una si 

tuaci6n en donde la empresa aprovcch6 para invertir en la pro-

ducci6n de armamentos. Reali:::6 contratos que le permitían su-

ministrar piezas para la fabricaci6n de buaues y municiones p~ 

53 ra la marina imperial alemana. Paralelamente, la Krupp hizo 

investigaciones en todo el 9af s para poder explotar convenien-

tementc los recursos disponibles, adaptando y utilizando los -

lt d d . f. 'l. t 54 resu a os e esta pesquisa para incs m1 i ares. Tiempo --

más tarde, en la antesala de la Segunda Guerra Mundial, Alema-

-.-
Otril empresa que partici::ió en este proceso fue la I.G. (In-
teressengemeinschaft Consorcio o Comunidad de Intereses) 

53 
Glisch, Rolf E. "Investigación civil e innovación militar. 
una revisión". 1mpac.to, C.le.nc.la l} Soc.le.da.d, París, Francia, 
Vol. 31, tlo. 1, p. 104. 

54 Ib.lde.m, p. 101. 
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nia y sus empresas estrechan relaciones con el gobierno persa. 

La Krupp A.G., que ya ocupa un lugar predominante en la produc

ci6n militar, abastece de motores diescl para los guardacostas 

a la marina persa. 55 

Actualmente, dicha empresa es el tercer consorcio más im-

portante de la industria del acero en la R.F.A. 

B 1 India 

En el caso de otros países, como Irán e India, la produc-

ción de armas ha tenido como antecedente la instalación de una 

industria acerera, debido u. la gran demanda del material que 

tiene la primera. Se ha comprobado, sobre todo cuando existe -

desequilibrio en la~ rel~cione' intPrnacionales o tensiones qus 

pueden desembocar en conflictos, que surge unu. tendencia hacia 

la utilización masiva de recursos para mantener las fuerzas mi-

litares alistadas, y en consecuencia se requiere de industrias 

que permitan obtener fácilmente los insumos para la fabricación 

de armamentos. 

En la India, país que realiza un alto gasto para la defe~ 

sa nacional,. y cuya producción acerera ha empezado a destacar -

en los ~ltimos años, la instalación de su empresa bélica esta-

tal incluyó la producción de metales especiales y aleaciones de 

primera calidad para la construcción de aviones, cohetes y apar_!! 

tos de la industria electrónica; con apoyo de las empresas Krupp 

55 1. 't Albrecht, U rich, ot al_., op. c.t .. , p. 124. 
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A.G. de Alemania Occidental; Creusot-Loire y Pechiney de Prancia:6 

Desde la década pasada (1970) el autoabastecimiento de armamento 

convencional como tanques y bancos de guerra se ~uede llevar a -

cabo gracias a r¡ue oxisten fundidoras de acero, que les brindan 

su producci6n par-a uso militar. 

Su industria armanentista y su relación estrecha con la -

producci6n de acero ti,"'!ne ,;insmL:ir in~1ortancia, pues la fabrica-

ci6n de tanques de •JUerra requiere de grandes partes de fundi--

ci6n; que en los paises subdesarrollados son diffciles de cons-

truir. Generalnente en estos pa!s0s existe escasa producción de 

tanques. 57 ror otro lado, la construcci6n de barcos de guerra -

en la India tienen una onrtici9aci6n local de 751, este avance 

se debe al alto desarrollo lit: su i::cnst-ria nesada nacional oue 

es capaz de surtir las placas de acero necesarias para los bar-

58 cos. 

C) Ir!in 

En Irán, durante la d6cada de los años 20, cuando inicia 

el equipamiento de sus tuer?.ai> armadas para romper la dependen-

cia externa en cuanto a transferencia de armas, sus primeros p~ 

didos son rifles y ametralladoras, ~ero también compra el equi-

po necesario para instalar una f ~brica de municiones junto con 

56 l\lbrecht, Ulrich, ot al., op. c..t.t., p. 195. 
57 wulf, Herbert, "Efectos ocon6micos de la producci6n armamen

tista en los países on desarrollo", Come4cio Ex.tc~io4, N€xi
co, Vol. 35, No. 3, ioar~o, 1965, p. 214. 

58 Albrecht, Ulrich, et al., op. cit., p. 197. 
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una fundidora de hierro. Al progresar el establecimiento de la 

industria productora de armas, se continda construyendo fábri-

cas de pólvora y latón, "en este país se podía contar con la m~ 

teria prina necesaria ~ara la fabricaci6n de bienes b6licos de 

al ta graduac i6n mineral" . 59 

La industria nilitar de los países (!Ue tradicionalinente -

intervienen en l.:.i Ci!rrcra arr..ancntista, rcnuicren ne una IJran -

cantidad de acero; de igual r.anera, los paf ses llm1acos tercer-

mundistas han creado un aparato nilitar fortalecido ccon6nica y 

polfticanente y el cual tiene una der.1<1nda de oertrechos bdlicos 

r¡ue ha llevado a realL~ar modificaciones en 1.1 ;::ilant:;:i. producti-

va nacional hasta crear industrias oara la producci6n de armas. 

Actualmente se han suscitado convenios com<~rciales para abaste-

ccr de materia prina a la producci6n de acero de otros países -

que no la tienen o su:rcn escasez. Por c:jcnplo, la empresa es-

tatal Siderdr~ica Nacional (SIDERSA), de Bolivia ha concertado 

la vent;:i. de 70 nil toneladas de concentrado de hierro para la -

enpresa Fabricaciones Milit;:i.res de ~rryentina. 60 

Esta tendencia ~acia la nilitarizaci6n de la economía con 

lleva al incremento en el uso del acero ?ara la fabricaci6n 1e 

equipo bélico. 

Respecto a lo anterior, algunos estudiosos han escrito -

que: 

59-
A lb re ch t, Ulrich, et al., op. eit., p. 122. 

GO Fichero Armamentismo, elaboración propia, PLC, FCPS, UNAM, 
con base en BoletLn M.lne4o S.lde4d4g.leo de Ami4.lea Latina, 
Inter Press Service, 14 de abril, 1985. 
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Por una parte, la producci6n de material pesado (tan
ques, morteros y artillería) tiene como base indispen 
sable una industria pesada desarrollada y, por otra,
unas cuantas empresas bélicas adoptan una posición mo 
nop6lica por el dominio de las complicadas t&cnicas = 
de elaboraci6n. El vaciado de grandes piezas de ace
ro, la producción de determinadas aleaciones, así co
mo la reparación y el mantenimiento de las suporfi- -
cies blindadas exige conocimientos especiales y una -
axperienci~ de producci6n, la cual dr1icamcnte ticne11 
algunon productores de la metr6poli.61 

En cuanto a la infraestructura industrial para desarrollar 

la producción bélica, considerarnos que se ha mostrado que uno de 

los ejes esenciales en contar con un.:i inJustria dcerera. Ante -

esto, debemos contemplar el arrnamentismo como un proceso mundial 

en donde han quedado involucradas todas las naciones, adquirien-

do directamente gran relevancia aquellos paf ses que disponen de 

recursos humanos y naturales para mantenerlo. 

Se ha llevado a cabo una incorporación de recursos a la 

producción de armas, a través del uso mili ta r de lil riqueza ace-

rera. 

61 
Albrecht, Ulrich, et al., op. c..U., p. 66. 



II , EFECTOS Y CARACTER I STI CAS DEL ARMA:1ENT I SMO 
EN AMER l CA LAT HIA 

l. MARCO GENERAL DEL PROCESO ARllAMENTI STA 

A finales del afio 1950, en la consolidaci6n de la nguerra 

fr!a", los SU empezaron a difundir qtie desarrollarían cambios -

en las relaciones po11tico-econ6micas a nivel internacional. Un 

hecho que tenernos <rnc i·ecordar es nue en 1949 la Uni6n Soviéti-

ca había detonado su primera bar.iba a t6mica, lo cual dio pie a -

que apareciera en los ot-.1anismos norteamericanos encargados de 

la Defensa Nrtcionel el interés !Jol!tico y militar para continuar 

arm.1n<loae. 

:1 monopolio at6mico hab1a ouedado atrás, los estrategas 

y pol!ticos de Washington insistieron en el emplaza?:iiento de 

nuevas armas nucleares. La creaci6n de la bomba de hidr6geno -

fue la respuesta norteamericana a la bomba at6mica soviética. 

Desde ese momento, la carrera armamentista tom6 otras dimensio-

nes. 

Asimismo, aun cu.:indo Norteamérica consoll.d6 en la posgue-

rra su ooder!o y sunerioridad tecnol6o ico-militar, se continu6 

hablando en el mundo occidental de la "amenaza soviética". Es-

te discurso en contra de lo aue se reconoce como paises socia--

listas ha sido alimentado desde el triunfo de la Revoluci6n de 

Octubre de 1917 ~or los sectores encargados de la defensa del 

munno capitalista. 

- 4 5 -
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Sin embargo, es conocido gue fueron los pa!ses occidenta

les los que· iniciaron y apoyaron la producción de armas at6mi-

cas que hoy en d1a son la amenaza constante para la existencia 

de la hur.1anidad. 

El rearme que se em¡Jrende en la posguerra no es sólo en -

lo relativo al armamento nuclear sino que también incluye un i,!! 

cremento en el poder bélico convencional, en donde se han gast~ 

do una gran cantidad de recurso:> humanos, !llateriales y financi~ 

ros; con lo quo se perfilan nuevos elementos a la carrera arma-

mcntistn. 

En este nivel politice-militar, el proceso armamentista -

va a tener como eje la bds~ucda de un poder bélico capaz de di-

suadir al con'trarlo Jt: inici:1r o'.:ri' ']l\Prra, teniendo como acto-

res centrales de este proceso a EU y a la Uni611 Soviética. Es 

el enfrentamiento Este-Oeste entre las mencionadas "grandes po

tencias 11, 1 un elemanto que tendrá mayor influencia en el desa--

rrollo del annamentizno mundial. 

-1-
El concepto de "gran potenci~ns utilizado de acuerdo a la d! 
finici6n que hace Silva Michelcna cuando seftala que es un con 
cepto "eminentemente político puesto que su finalidad es la :
de permitir ol estudio de los posibles enfrentamientos béli-
cos entre los países capitalistas avanzados. En este sentido, 
el concepto de gran potencia y de bloques do poder se hacen -
hist6ricamente específicos, en ol sentido de que describen un 
fen6meno característico del capitalismo. ( •.. ) Constituyen 
una unidad conceptual disefiada para captar la forma que asume 
la política de las naciones en la fase imperialista del capi• 
talismo". En Silva Michelena, José A., PolLU.c.a. y bl.oqueá de. 
podeff.. CILÜÜ e.11 el &.i.~tema m1.tHd.i.a.l, Ed. siglo XXI, México, 
1904, p. lB. 
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Para ZU los años 50 estuvieron marcados por un incremento 

en el presupuesto para la Defensa; fue el periodo de grandes 

gastos en la producci6n intern~ d0 arnas y la bdsqueda de com--

pradores de las rü sr.ias. :Ssta tendencia que mostraba al armamen 

tismo como proceso que enfrentaba a dos potencias en una carre-

ra por !iVlntenerse m<ís y mejor armado, coincidió con la interven 

ci6n de iJorteamérica en la ·3111~rra ele Corea. ,\1 r.üsmo tiempo, -

se asistía .1 un decrccir:üento de su economía r¡uo tendería a ex-

presarse afios más tarde en una crisis econ6~ica. 

2n la década siguiente (1960-1970), llorteamérica continda 

el incremento en el gasto militar. Realiza un gran despliegue 

militar en la guc::-ru de \'letnm:i, adcm.'is de efectuar a nivel in-

terno un gran perfeccionar.~iento en sus organismos de Defensa y 
? 

aprovi~ionaniRnto dR matRrial b6lico.M Iqual~ente, es el peri~· 

do en que EU fortaJ ecc su comercio de arnas con los países de -

América Latina. 

-2-
Un estudioso ha escrito que la administraci6n Kennedy, en lo 
que se refiere al sector mllitar, realizó grandes programas -
de acci6n que condujeron "a montar una mlquina militar sin -
igual , que a su vez proponía un ensanchamiento del complejo 
del armamento, que finalmente fue haci&ndose mis y mis segGn 
su propia consecuencia. La disposici6n francamente misionera 
a estar preparado para todos los casos de conflictos; el de-
seo de conquistar nuevas opciones políticas; la creencia de -
que con ayuda de las nuevas tecnologías de comunicación y 
transporte había que aceptar grandes obligaciones políticas -
para estabilizar o crear una constelación política amistosa -
hacia los Estados Unidos o sus intereses; y la continuación 
de estas estrategias posponiendo conscientemente todo cálculo 
de costos políticamente racional. Todo esto debe ser conside
rado si se quiere entender el desarrollo del complejo del ar
mamento, sobre todo en los aftas posteriores a 1960", en Seng
haas Dietar, A4mamento Ü Mitita4iamu, Ed. Siglo XXI, Ml~ico, 
1974, p. 115. 
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Respecto a la regi6n latinoamericana, ya en los años cin

cuenta se habían creado las condiciones político-militares para 

su introducci6n en la carrera armamentista. Desde la firma del 

Tratado Interamericano de Asistencia Recíproca (TIAR) en Río de 

Janeiro, el 2 de septiembre de 19 4 7, en donde la rcg i6n la tino-

americana es considerada zona de influencia para EU, se enfati-

z6 en el fortalecimiento de las relaciones político-militares -

entre ambas partes. 3 

En cuanto al comoortamiento de la Uni6n Sovi~tica, respeE 

to al armamentismo, se tienen datos escasos e imprecisos que, -

sin embargo, expresan un acelcr,lffiiento del proceso comparable 

con el de EU, y tarnbi6n un constante desarrollo de su produc- -

ci6n interna. Sobre todo después de demostrar su capacidad pa-

ril produc í r armas at6riicas y provocar en SU un impulso por man-

tener supremacía en el poder bélico. 

Sin embargo, a nivel general se puede decir que para los 

soviéticos el poder atómico significa un arma defensiva, pues -

Algunos estudiosos afirman que, "con el Tratado Interamerica
no de Asistencia Reciproca, los principios do 'solidaridad 
continental' y •3oquridad colectiva', comprometen a los paí
ses latinoamericanos con Estados Unidos en una alianza antico 
munista. Estas alianzas no hacen otra cosa que instituciona= 
lizar aquella rosici6n que se venía expresando desde los albo 
res del expansionismo norteamericano, tendencia que consideri 
ba a Am&rica Latina como su 'zona natural de influencia'. Ami 
rica Latina constituía una reserva 'inagotable' de recursos= 
naturales; representaba el dominio estrat&gico del Atl&ntico 
y del Pacifico Sur, y ofrecía condiciones óptimas para la sa
tisfacción do las necesidades de la estructura económica e i~ 
dustrial norteamericano, especialmente en lo relativo a la 
existencia de ~ran cantidad de mano de obra barata". Aceituno, 
Gerardo, et al, "Estados Unidos y los Estados de Seguridad N!!_ 
cional en Am~rica del Sur". Avance de Investigación, Cuade4--
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su situación geográfica y su cercanía con los países de Europa, 

lo dejaba al alcance de cualquier ataque de EU y sus aliados. 

Los fines del rearme en la UHSS si bien cst11n marcados por la -

fase del imperialismo, no detectan intereses económicos y mili-

tares más allá de salvaguardar su sistema económico y social, 

lo cual equivale a defender su propio territorio y áreas circun 

vecinas. 

En este marco mundial, entre los factores que predominan 

para establecer comparaciones y detectar c6mo se desarrolla la 

carrera armamentista se mencionan los siguientes: el monto del 

presupuesto designado a los gastos para la Defensa; el predomi-

nio de una industria bélica, es decir la producción de armas, y 

la intervención en diversos confliuLos milit~res. En ese senti 

d0, nos i~tpr~s~ dPst~car s~l0 unn ~e estas características: el 

florecimiento de la industria b6lica y su impacto, dentro del -

análisis sobre la dinámica que adquiere el comercio mundial de 

armas, en la región de América Latina y en particular cuál ha -

* sido el efecto socioecon6mico en los países compradores. 

Por otro lado, queremos señalar que el gran impulso que -

ha tenido el proceso armamentista se debe en gran parte a la in 

fluencia directa que recibe del. complejo "industrial militar", 

--¡¡o6 Seme6.t.1taee.6: E.1>.tado.1> Un.<.do.1, pe.Jt-!>pe.c..t.i.va .f.aü.noame.Jt.i.c.a.na., 
Centro de Investig.ici.ón y Docencia Económica (CIDE), México, 
No. 1, abril, 1977, p. 115. 

* Se dedicará un último capítulo del tr.ibajo para tratar el ca
so de Brasil, un país que ingresa a la carrera armamentista -
como un gran consumidor de material bélico, para después con
vertirse en un productor y nbastece<lor del mismo, tanto a ni
vel regional como mundial. 
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el cual tiene su origen en el pa!s más fortalecido de la posgu~ 

rra: Estados Unidos. 4 La importancia de dicho complejo se ex-

presa en que se ha establecido alrededor de un negocio fruct!fe 

ro: la producción de armas convencionales y nucleares, en medio 

de una crisis general de la economía mundial. 

El arrnarnentismo es un fenómeno croado principalmente por 

una Eituacidn de conflicto en el cual se enfrentan fuerzas di--

versas que representan el interés de los sistemas pol!tico-ec9_ 

nómicos que existen en el mundo. Este panorama generalizado 

nos lleva a situarnos en la ct<1pa hist6r ica que ha sido detecta 

da como generador., de L:i. c;:irrer.:i armamentista: la posguerra; 

que si bien rc~rc~uuL0 üi1ü. ~ . .rictc=i.:! ~obre Al fascisr110, termina 

bus<.:anllo 11.1 i.:011sol Ü1tlci6n L:ti lo¡, "bloque¡; de podei:", 5 qu.:; se ".!! 

frentan en el concexto mundial en el cual existe un predominio 

del imperial isnio, t¡l;c h~ :llcanzado un grado de desarrollo tal -

que sus contradicciones adquieren manifestaciones más agudiza-

das. 

-4-
Para la profundización sobre el terna del Complejo industrial
militar norteamericano, puede consultarse las obras de Melman, 
seymour, El c.a.p.i..tali..ómo del Pen.td'.90110, Ed. Siglo XXI, México, 
1972¡ senghaas, Dieter, A~marnen.to y mi..li..ta~L6mo, Ed. Siglo 
XXI, México, 1974. 

5 El uso del tórmino "bloques de poder", se hace de acuerdo con 
el análisis realizado por Silva Michelena, que lo seftala como 
"un conjunto constituido por la gran potencia, los pa!ses de 
la zona de equilibrio y los do la zona periférica, en donde -
se establece un sistema de relaciones jerárquicas en el sent! 
do de que la gran potencia es siempre hegemónica, tiene lide
razgo económico, pol í ti<!u, militar e ideolór¡ ico". Silva Mi ch! 
lena, J., op. c.i..t., pp. 23-24. 
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Se mencionarán brevemente cuá'.les fueron los cambios en la 

economía que influyeron en el fortalecir.iiento de la producci6n 

militar. 

El auge econ6mico de la posguerra en los centros indus.., -

triales impuls6 fuertemente al proceso armamentista, ya que pe_;: 

miti6 el desarrollo do nuevas tecnologías que implicaban una r! 

ducci6n de gastos de producci6n al mismo tiempo que creaban nu! 

vos r.icrcados para bienes de producci6n y consur.io. En ese sent.!, 

do, los gastos militares representaron un efecto dinámico para 

la economía de los paises industrializados, encabezados por Es

tados Unidos. 

En lo que respecta a las industrias más impactadas por el 

armamentismo, fueron la automotri~, aeronáutica, electr6nica, -

petroquimicd y nuclear. 

En los años 70, las gr<1ndes coqioraciones nortearner icanas 

amplían su base de operaci6n del campo econ6mico nacional y se 

trasladan al internacional. La internacionalización del capital 

auguraba grandes utilidades que podían obtenerse en cualquier -

parte del mundo, a la vez que sucedía un auge económico de los 

pa!ses europeos y el Japón. 

Es en este proceso evolutivo de la exportaci6n de capita

les a través de la inversi6n directa e indirecta (préstamos) en 

regiones con escaso desarrollo industrial como América Latina, 

que se realiza el auge de la concentraci6n del poder, el capi-

tal y la producci6n de las empresas transnacionales. Ahora la 



- !32 -

empresa matriz se quedará en su pais de origen del capital y 

tendrá filiales distribuidas en todas las regiones del mundo. 

Por lo que toca al proceso de internacionalizaci6n de la 

producci6n, Gste se h;_-i manifestado como el fortalecimiento de -

los lazos monop6licos de las empresas. Ejemplo de ello es la -

coordinaci6n de los avances de la clcctr6nica con los adelantos 

de la industria automotriz y la introducción de procesos de au-

tomatizaci6n para la creación ele maquinaria sofisticada que pu~ 

da realizarse en el mercado de armamentos. Igualmente, este ti 

po de tecnología se beneficia con el incremento de los ?resu- -

puestos militares, en el que una parte importante se destina p~ 

ra la Investigaci6n y Desarrollo, que es el campo en donde se -

trata de apoyar nuevas tecnolo~i~e con posible utiliiaci6n béli 

* 

Lo anterior si<J11ifica C)UC e.ctualmente el proceso product_!. 

vo cuenta con nuevas características: la internacionalizaci6n -

del capital, que es un rasgo derivado de la internacionaliza- -

ci6n de las relaciones de producci6n capitalista. Entre otros 

elementos que nos ayudan a comprender este proceso se encuentra 

el gran auge de la exportación de capitales, ya mencionado por 

Lenin desde principios de siglo, 6 de tal manera que actualmente 

la inversi6n extranjera se enmarca dentro de la dinámica de la 

transnacionalizaci6n del capital, dejando atrás cualquier térm_!. 

-.--
VIJue Cuadro #. 1 

6 
Len in, v. r., U . .lmpe.t.ialü1110 6a-0 e. -0upe.11..í.011. de.l c.<ipLtalümo, -
Ed. Progreso, MoscG, 1981. 
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no de nacionalidad para identificar al capital que domina las -

relaciones econ6micas mundiales. La representaci6n concreta de 

esta afirmaci6n es la existencia de Empresas Transnacionales, -

de las cuales.es ya conocido su alto grado de internacionaliza

ci6n de la producci6n y su cada vez r.iayor concentraci6n de cap_:!:. 

tal. 

Asimismo, estas empresas han logrado que la internaciona

lizaci6n se circunscriba en torno a las actividades que asegu-

ran la rcproducci6n del Cilpital; este objetivo lleva también a 

subrayar otro rasgo que influye en la internacionalizaci6n de -

la producci6n: la tecnología. La cual se encuentra vinculada a 

la producci6n de bienes con gran demanda en el mercado mundial, 

como lo es el material bélico. 

El proceso de transferencia áe tecnología se identifica 

claramente en los países subdesarrollados que producen armas y 

en donde hay un creciente ~creado de estos productos, que ha 

llevado a que se desarrollen vínculos de cooperaci6n industrial. 

En él han quedado incluidos convenios de abastecimiento de mat~ 

rías primas a cambio de venta de tecnología; conformaci6n de ero 

presas asociadas; convenios de uso de patentes; licencias de 

producci6n y asesoramiento técnico, los cuales son requeridos -

cua11c.J.u un paf,; i111pun:aaur <.lt: L.L:iries militares cuenta con escaso 

desarrollo industrial, y por lo tanto, se ha integrado a la eco 

norn!a mundial en desventaja, en espera del acceso a la tecnolo

gía para apoyar el desarrollo industrial. Estas condiciones 

han dado lugar a que las empresas transnacionales seleccionen -
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s6lo algunos campos.de la economía para invertir. Se realiza una 

modernización tecnológica en aquellas ramas que tienen relación -· 
directa con el mercado mundial. 

Por lo anterior se deriva que el proceso productivo en la 

época actual :-ieccsil:a de un tímbilo rr.undial parn realizarse; se ha 

llevado a cabo la internacionalizaci6n de la producción. 

Por otro lildo, dcr: tr" d•) los f en6mc:-ios qt1c transforman la -

economía mundial, debe señalars•= <;l p<ipel esencial que adquieren 

los incrementos en los 0astoc militares nacionales, ya que vienen 

absorbiendo una p;1rtc importante ue los presupuestos federales. 

Volviendo al ca>;o norteamericano, el peso ccon6mico del gasto mi

litar se expresa c:L1ramentc cuando :;u monto alca.nza, en 1985, el 

261 del tota.l del prosupuesco federal. Este mismo gasto equivale 

al 6% del PND, lo <:_ual es importan\.:c señularlo porque repercute -

directamente en los déficits presupuestales del gobierno actual. 

No obstante, desde el inicio do la d6cada de los ai1os 60, la admi 

nistración pret~udc J. t1 react iv;ici6n de 1 a economía a través de es 

te gasto. 

Sumada a est9 política económica, debe tomarse en cuenta el 

hecho de que EU ya no es la misma potencL:i de la posguerra y, co

mo lo ha apuntado un espccLüista, "hay una combínaci6n de facto

res que aglutinados alrededor del concepto de dtipcndencia estrat_! 

gica, ha debilitado seriamente su poderío frente al bloque socia

lista y al Tercer Mundo; la debacle en Vietnam, la reducción de -

su capacidad y credibilidad disuasiva en el frente europeo; ( ••• ) 

su notorio y creciente d6ficit de recursos minerales estratégi- -

cos, ( ••. ) y, en general, la crisis mdltiple del sistema econ6mi

co y político del capit~lismo hegem6nico y periférico". 7 Esta -

~4rdidA de Ja h~spmnn(A m~PrtiAl y lA GrpnlRntp nrisis econ6mica -

-7-
saxc-Fern5ndez, John. Pet46leo lj E6~4ategla, Ed. Siglo XXI, M&
xíco, 1980, p. 28. 
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interna llevan a EU il ver en el armamentismo un mecanismo para -

atenuar el golpe depresivo. En ese afio los an~lisis econ6micos 

que se realizan acerca de EU, asr como la información period!sti 

ca muestran una el.ara tendencia sobre el curso que adquirirá la 

pol(tica econ6mica en el gobierno de Ronuld Reagan, se ha dicho 

que "la guurra apare~~ ante los financieros, los industriales y 

los dirigentes políticos norteamericanos como la dnica salida a 

la crisis económica y financieril que ya está encima•. 8 

1.2. IMPACTO SOClüECONOKtCO DE LA PRODUCCIOH DE ARMAMENTOS 

La importancia que adquier·~ la célrrera armamentista está 

en relación directa con la crisis ocon6mica quq atraviesa el 

mundo contemporáneo. Asimismo, las características de la des--

viaci6n de recursos hurnnnos y naturales para el armamentismo, -

se comprende me)or cuando conocemos el monto de lo que gastan 

los países en la producci6n y compra de armas. Se ha escrito 

que "la producci6n de <:irme.mento obedece más que nada a un movi-

miento que se autoperpctua en b.:i.sc 'l ~1rgumentos económicos, se~ 

toriales, políticos, ideológicos y de grupos de interés, habién 

dose ido de lac manos inclu~;o l:i racionalidad burguesa. Dada -

la carrera armamentista como un hecho, la confrontación entre -

bloques es presentada por los interesados de tal manera que la 

única salida para mantener el orden mundial imperialista se da 

8 "El Poder Americano se Diluye", Reviata Ecan6mLca, M&xico, No. 
59, febrero 15, 1980, p. 16. 
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a través de los programas m.1s estramb6ticos de armamentos, in ... -

cluyendo los convencionales". 9 

Lo anterior nos lleva a afirmar que la economía ha adqui-

rido marcados rasgos militaristas, asimismo, significa que el -

mundo enfrentará problemas de tipo social y político que se ag!:!_ 

dizar.1n en la medida que se utilice a la producci6n de los arn~ 

mentas corno la salida a la crisis que enfrenta la economía mun-

dial. 

Los aspectos m.1s sobresalientes de la influencia militar 

en la producci6n son los siguientes: 

- Utili~dci6n cr~ciente de materias primas para abastecer 

a industrias que mantengan relaci6n con la producci6n -

de armas; 

- Giro en la producci6n hacia bienes materiales que se 

destinen a formar parte del arsenal bélico en países co 

mo EU, Gran Bretaña, Francia, RFA, URSS y Jap6n, los 

cuales cuentan con un alto desarrollo industrial; y en 

donde llevan a cabo una mayor desviaci6n de recursos de 

la producci6n civil a la militar. 

- Concentraci6n de mano de obra especializada para utili-

zarse en la producci6n militar. 

- Financiamiento y cooruinación de cE:utrus de investiga--

ci6n y desarrollo para proveer de nueva tecnología a la 

producci6n de armamento. 

-9-
Gitli, Eduardo. Pnoducci6n de akmamentu y capitaliamo deaa44o 
llado, UAM-Azc~potzalco, M¡xico, 1984, p. 129. 
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1.3. AUGE DE LA PRODUCCION DE ARMAMENTOS 

Entre los objetivos que se le han asignado a la industria 

de armas dentro de los planes económicos en los países product2 

res, es la de utilizarla como un instrumento para ahorrar y ge-

nerar la entrada de divisas¡ reactivar la planta industrial y -

crear empleos. Por lo tanto, los bienes producidos en una eco-

nomia basada en la producci6n de armas son bienes finales que -

adquieren un valor monetario y forman pnrtc del Producto Nacio-

nal Bruto en la medida que se producen, distribuyen y consumen 

dentro de un proceso llamado armamentismo; que Mlquieren rasgos 

militares, pero que son dirigidos por el interés económico de -

los grupos capitalistas que se encuentran instalados en la cdp~ 

la de los gobiernos .i.rnn.i.scuido::; en lJ c;.irn,r11 de armamentos. 

!~es~ ~~Pt!rto, la prorlurci6n dP armas se ha cnnvurtido on un -

elemento central del sistema productivo <lel rnunclo capitalista. 

En algunos casos ha p;:isado a formar parte integral de las econ2 

mías nacionales; por ejemplo, desde hace ya dos décadas, "en 

paises como Francia la importancia de la exportaci6n de armame!!_ 

tus us tal que parta de su política exterior puede ser explica-

da por la necesidad de abrir mercados para colocar la produc- -

, ci6n de su industria bélica•. 1º 
Sin cmb::irgc, estas :;icdid::is ta::lbién e:tán dirigidas a sor-

tear las manifestaciones más palpables de la crisis econ6mica. 

lO V«ras, A. y Portales, C., "Carrer..t Armamentista y conflicto 
local en Am&rica del sur", Documento de T~abajo, Facultad La 
tinoamericana de Ciencias Sociales. M&xico, noviembre, 1977: 
p. 17. 
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Ante esto se enfocan a incrementar el gasto bélico nacional, --

con vistas a aumentar el empleo y por lo tanto, realizar un in-

cremento en la utilizuci6n de li1 capacidad productiva para que 

la industria <lel pafs no se detenga ni se desperdicie. Segdn -

opiniones <le Paul sweezy, "las guerras mundiales' y regionales -

l•an si<lo \1t.iliz~d~3 ~ur StJ par~ sali= de ~rrandes recesiones eco 

nómicas. Bsti1 c::i 10 soluci6n que se prcpitra a adoptar la bur--

guesfa estadunidcnse en los movimientos pacifistas no llevan a 

frenar la militarización crcciente•. 11 

Bn ese sentido, lus ~astos en implementos militares con--

tribuyen a sobreponer la crisis económica y a salvaguardar los 

elementos fundamentales c!el imperialismo expresados en la hege-

monía de los inlt:!Le~t-.:s Jt:: J.1.1s pvte:t.ci.:is i;npc:::i.J.listas: La repr2 

ducci6n del capital y la qanancia. Este fenómeno podr!a carac-

terizarso como una incurfli6n actual que empleil el imperialismo 

para"preservar la hugcrnoníil capitalistai representando, asimis-

mo, un periodo hist6rico en el cual han aparecido las más varia 

das' formas de explotación del hombre y la naturaleza, por un la 

do; y la rcproducci6n del capital, ?Or 01 otro. 

Los rasgos fundamentales del imperialismo han adquirido -

expresión concreta en la carrera armamentista. Vemos que tam--

bién se acentda unR ~ugna por establecer alianzas político-mil! 

tares. En Europa, por ejemplo, existe la Organización del Tra-

11 Fichero Armamentiomo, elaboraci6n propia, PLC, FCPS, UNAM, -
con base en El Via, Mé~ico, 30 de septiembre, 1981. 
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tado del Atlántico Norte (O'rN~) 12 
y el Pacto de Varsovia, 13 que 

encierran como objetivo principal mantener una unidad formal en 

el bloque capitalista y i~ociali sta, resµectivamente, para lo- -

grar una divisi6n territorial de la vasta regi6n. 

En cuanto a su participaciGn en lJ industria militar, se 

ha dicho que "u11a acti·:iC.ad t.:in intensa corno es la fabricación 

y exportación o transfen'ncia de urmamcnto en la actualidad (la) 

controlan en un 90t 103 países miembros de la OTAN y el Pacto -

de Varsovia". 14 

No obstante, existen otras regiones consideradas zonas de 

influenci.:i que mantienen o han pcrmiti.:k en su interior la im--

plantación de proyectos políticos militares, que se derivan di-

rectamente de las políticas económicas de las grandes potencias, 

na de su economía para estar acorde con la dinámica implantada 

por este proceso. 

Es evidente que la lógica de estas políticas econ6micas, 

especialmente la de EU, es la del imperialismo; es la agresivi-

dad por obtener la ganancia en todas las fases del proceso pro-

ductivo, ejercida por los grupos que han logrado dominar la ec~ 

nomía mundial a trav~s de la expansión de sus intereses en todo 

u--En 1949 se conforma la Organizaci6n del Tratado del Atlánti-
co Norte, en la cual se alian los paises de Europa Occiden~l 
y EU, con el propósito de unificar sus fuerzas militares con 
tra cualquier ataque comunista. Silva Michelena, op. ci.t. p. Bo. 

13 El Pacto de Varsovia se firma en 1955, representando la for
malización del bloque docialista y encerrando tambi&n un co! 
promiso militar entre sus miembros. Ibi.dem, p. 24. 

14 Fichero Armamentismo, elaboraci6n propia, PLC, FCPS, UNAM, 
con base en Uno M46 Uno, M&xico, octubre, 1982. 
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el mundo, expresados en la transnacionalizaci6n de la economía 

y, por lo tanto, del capital. Son estos intereses imperialis-~ 

tas, los que buscan mecanismos para mantener la hegemonía mun- -

dial, los que han dado vida al proceso de militarizaci6n de la 

economía. 

Por otra parte, en el panorama mundial, las economías de 

las potencias industriales han creído encontrar en la produc- -

ci6n de armamentos, así como en la propagación de conflictos ª!. 

mados en diferentes puntos del mundo; elementos para reactivar 

la economía en crisis. Estudiosos del tema han dicho que: "La 

estructura de la oferta de armas en el mercado internacional e~ 

tá vinculada a un conjunto de factores que están relacionados -

con los ciclos económicos por los cuales pa~an los países pro--

C!.uct-:-res. J.,1 tran,;terPnr.i.;i dP. arT11ar. hacia Sudamérica na s6lo -

está siendo acelerada por los problemas intrarregionales sino -

que también lo es por l~s p~e~iones que ejerc~a las necesidades 

de exportación de los principales proveedores. En efecto, los 

Estados Unidos y los proveedores europeos aumentaron su produc-

.::l6n de armamerato ,~n los Cíl timos .:iños a pesar de la fuerte rec~ 

si6n económica y el inicio del proce~o de tensi6n. En algunos 

pa!ses -los Estados Unidos por ejemplo-, la expansi6n de esta -

actividad ha sido vista como una forma de paliar la crítica si

tuaci6n econ6mica." 15 

Si a esta situaci6n agregamos que ya en la década de los 

15 
Varas A. y Portales c., op. c.i.t., p. 16. 
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80 la economía se edifica en un sistema corporativo-monop6lico, 

donde se señala.que "su estructura se sustenta en la i;ubordina-

ci6n al poder económico privado de los mecanismos políticos y -

de las fuerzas militares", 16 encontramos como resultado que la 

producción de armamento obedece a un centro de dominación bas.:.-

do en el control de grupos de interés económico. Por esto, la 

carrera armamentista se presenta corno una confrontación entre -

bloques, en donde la •1ía p;ira mantener el orden munrli"-l se bus-

ca en su poderfo bélico, capaz de reflejar la fuerza <1cumulada 

para defender sus intereses económicos y polfticos. 

Por otra parte, entre los fines políticos que persiguen -

los países inmiscuidos en la carrera armamentista se encuentran 

los dirtictamcntc relacionados con la seguridad nacional y el 

equilibrio áe las !uerzas armadas rcpre~entadds poc los bloque& 

de poder existentes en el mundo, en los cuales los recursos pr2 

pios para continuar con el arrnamentismo han sido insuficientes 

-en términos de voracidad- y han recurrido a involucrar a terc~ 

ros en su carrera bélica. Bs aquí donde resulta imprescindible 

mostrar lo que ocurre en el plano socioecon6mico, político y mi 

litar en la regi6n de América Latina, cuando pasa a formar par-

te activa de la carrera armamentista y cuando hace uso de sus -

recurcos natur~lcn para ~utrir y dcsar~cllar a la indu~tria que 

se ha adueñado del mercado mundial: la industria productora de 

armas. 

~ 
Fichero Armamentismo, elaboración propia, PLC, FCPS, UNAM, -
con base en Uno Md6 Uno, M~xico, 20 ae junio, 1981. 
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2. AM~RICA LATINA ENTRA AL COMERCIO MUNDIAL DE ARMAS 

La carrera armamentista ha dado paso a una relación de 

mercado en la que impera el intercambio de una nueva mercancía: 

las armas, y el predominio <le otro tipo de industria: la produ~ 

ci6n de drrnamento. 

Al ccnvertirse la industria de armamentos en uno de los -

ejes del desarrollo de la cconom!a mundial capitalista, se crean 

nuevas condiciones en el nwrcado mundial que van a. buscar .zonas 

de posible realización (venta) de este "nuevo" tipo de produc-

to: el armain0nto. 

En este mercado, Am~rica Latina llega a ser parte integral 

para su conformación. Paises como Brasil, Argentina, Chile y -

Perú, principalmente, se han incorporado participando activame!!. 

te como consumidores de ;-tl"tnils. Sin embargo, en los años 70 al

gunos de ellos han surgido corno productores importantes que in

cluso abastecen a otros patses, especialmente del Tercer Mundo. 

De los paises mencionados, es Brasil el que ha adquirido 

función importante en la producción para la exportación. Este 

fenómeno es la expresión del estrechamiento de las relaciones -

de cooperación tecnol6gica y comercial entre diferentes nacio-

nes. 

Para tratar de aclarar esta relación de interdependencia 

armamentista, debernos mencionar en primer lugar, que fueron las., 

condiciones econ6rnicas y políticas de la posguerra; y, poste- -
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riormente, las surgidas en la crisis petrolera de 1973-74, las 

que dieron origen a este orden estratégico-militar, caracteriz! 

do por un constante enfrentamiento de los bloques imperialistas 

por obtener y mantener la seguridad y hegemonía en sus zonas de 

influencia, las cuales abarca:-i un gran nífo10ro de raíses de las 

regiones de ilsin, 1'frica y i\ml'.&r ica I.ntina. El enfrentamiento -

ha dado como resultado que en cscis ::.onas se fomente la carrera 

armamentista, modificando csencialment<0 L:is relaciones político-

militares mundiales, adcm~s de sus efectos directos de caricter 

socioecon6mico en la regi6n. 

i\nte esto, el armamentismo, como un fenómeno mundial, ha 

involucrado a América Latina y ha creado cambios en su situaci6n 

global interna. 

2.1. CAUSAS EXTERNAS: LA hYUDA HlLlTAR HORTEAMERlCANA 

La inserción de los pa!ses latinoamericanos en esta carre 

ra armamentista es un subproducto de l:i lucha entre las poten--

cias, que política y militarmente se enfrentan por conseguir el 

control de las zonas consideradas estratégicas. Es esta condi-

ci6n la que determina que BU considere a la regi6n como un obj~ 

to fundamental para la realización de una política dirigida a -

mantener la seguridad hemisférica. 17 Desde el final de la Ge--

1'7 En el transcurso de la Segunda Guerra Mundial, Estados Uni--
dos hizo un llamado a la solidaridad continental para enfren 
tar cualquier ataque del exterior, lo cual dio pie a que se
pensara en un sistema de "seguridad colectiva" o hemisférica, 
en donde "los países la~inoamericanos quedaban ligados a la 
política mundial de los EU, y frente al resto del mundo, ap~ 

recieron a partir de 1945 en la Organización de las Nacio-
nes Unidas como un bloque que en la mayoría de sus miembros 
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gunda Guerra Mundial, América Latina ha sido protagonista cen

tral de gran parte de los programas militares estadunidenses. 

Los mecanismos que ha empleado Norteamérica para mantener 

su alianza polftico-militar con los pafses de la regi6n han si

do, fundamentalmente, a trav6s de instituciones mili tares18 y -

pactos bilaterales que van acorde con su conccpci6n sobre la s~ 

guridad continental. 

Terminada la contienda mundial, Norteamérica programa la 

realización de acciones polfticas que le permitirán reafirmar -

la solidaridad continental, éstas fueron: "cooperaci6n con los 

militares latinoamericanos para la defensa del Canal de Panamá 

y el Hemisferio Occidental; continuar asegurando el abastecí- -

miento de materias primas estratégicas; acceso nnrtPnmericano a 

las bases navales y aéreas más importantes en la región; insta-

laci6n de misiones militares en todas las rcpdblicas del subcon 

tinente; estandarizaci6n de los equipos militares latinoameric~ 

nos segdn los modelos norteamericanos¡ entrenamiento de milita-

res de la regi6n en escuelas norteamericanas; evitar la utiliz~ 

ción innecesaria de fuerzas militares propias en el Hemisferio 

y de los caeos a considerar seguía sumisamente las actitudes 
que adoptaban los Estados Unidos". En Veneroni, Horacio L., 
E6tado6 Unidoa y laJ 6ue~zaJ akmada~ de Am~kica Latina, Ed. 
Periferia. Argentina, l~/J, p. bJ. 

18 
Desde 1942, en plena guerra mundial, los Estados Unidos ac
tdan de forma determinante en la creaci6n de la Junta Intera 
mericana de Defensa. En dicho organismo quedan alineados loi 
países latinoamericanos y los EU para enfrentar la lucha co~ 
tra el eje fasc"-r:n:a. La junta se considera un organismo su-
pranacional que permitirá garantizar la seguridad del conti
nente. Al quedar conformada la Junta en ese año, se recomie~ 
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Occidental, y continuar la relaci6n bilateral especial con Méx! 

coy Brasil". 19 

La estrecha relaci6n militar que se establece entre EU y 

los pa!ses latinoamericanos adquiere un marco formal cuando en 

1947 se lleva a Cübo lü firma del 'l'ratadc Interamericano de 

Asistencia Reciproca (TIAR), en donde el sistema de seguridad -

colectiva para el continente se convierte en un compromiso. 20 

A este tratado quedan adheridos todos los pafscs de América La-

tina en el año de 1955 cuando firma Gu;1temiüa. Entre su~ obje-

tivos centrales se encuentra construir un sistema militar in--

teramericano bajo la direcci6n de Norteam6rica. 

Sin embargo, el desarrolle de la guerra de Corca le plan-

tea a EU la realizací6n de cambios on su pol!tica exterior y 

busca el fortalecimiento de las relaciones bilaterales con los 

pa!scs de la rcgi6n latinoamericana, enfatiz~ndolas en su carác 

ter militar. En 1952 se pone en marcha el Programa de Asisten-

da1 "la reun1on inmediata, en wdshington, de una comisi6n com 
puesta de técnicos militares o navales nombrados por cada -
uno Je los gobiernos para oatudicc y sugorir a éstos las me
didas necesarias a la defensa del continente". Resoluciones 
de la Tercera Reuni6n de Consulta de los Ministros de Relacio 
nes Exteriores de las Repúblicas Americanas, en Río de Janci 
ro. Veneroni, Horacio, op. c..U:., p. 130. -

19 
Cavalla Rojas, Antonio, "Los militares en América Latina" • 
. A.t1 a1:cc~ de In~1 e~tigcr.cL6n, No. 52, C'o:?Ptrn rie f8t-11riio& Lrttinoa 
mericanos, FCPS, UNAM, México, 1983, p. 16. -

20 
El TIAR fue redactado en el marco de la interpretaci6n osta
dunidense de la Doctrina Monroe, de ahí que uno de los postu 
lados centralds seftale que "un ataque armado por parto de -
cualquier Estado contra un Estado Americano ser5 considerado 
ur1 ataquo contr~ todos los Estadofi Americanos'', y en conse-
cuencia "cada una de las dichas partes contratantes so com
promete a ayudar a hacer frente al ataque, en el ejercicio -
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cia Mil.itar (PAMJ
21

, que se derivó de la Ley de Seguridad Mutua 

aprobada en 1951, en donde se señala que los paises de América 

Latina eran "elegibles para suministrarles asistencia militar -

estadunidense"; 22 

La forma de llevar al PAN a la pr.'.ictica es la realización 

de los Tra t:ados de Asistencia Rec.íprocé1. Estos tratados fueron 

firmadon entre los aiios 1950 y 1953 por cada uno de los países 

de la reg~6n con Nortedm6rica. A trav6s de ellos los EU propof 

cionaban material bélico y cntrPnamiento a las fuerzas armadas 

del continent0 1 ya sea mediante misiones militares en cada país 

o mediante el envio de personal uniformado a centros especial--

mente diseñados para tales efectos en la zona del Canal o en el 

propio territorio nortcamcricano. 23 

E&Los il1:;tru1t1c!nL0;; l.>llaLerales van a prop:i,ciar en primer 

t6rmino, un aceleramiento en las ventas de armas a los paises -

inmanente del derecho ·de legítima defensa ind-lvidu<1l o colee 
tiva que el Art. 51 de la Carta do las Naciones Unidas rece= 
nace". Veneroni, Hora_c:io, vf). C-tt., p. Ci2; Fichero Armamen
tismo, elaboraci6n propia, PLC, FCPS, UNAM, con base en El -
Vla, México, 30 de julio, 1982. 

21 El Programa de Asistencia Militar (PAM), se fundamentaba en 
"acuerdos, con~enios, tratados o pactos bilaterales mediante 
los cuales se les suministraría a los paises latinoamerkanos 
firmantes, art[culos, equipos o servicios de defensa que 
ellos recibirían con el compromiso estipulado de participar 
en aquellas 'misiones importantes para la defensa del Hemis
ferio Occidentdl' y de fct~illtai ld p1~<l~~~i~n y transferen~ 
cía de materiales estrat&gicos requeridos por los Estados 
Unidos". Veneroni, Horacio, op. cit., p. 63. 

2 2 I bidem. 
23 

Klare, Michael y Stein, Nancy, PodclL I} A1Lma<1 en Am~/Úc.a Lat.<. 
na, Ed. Era, México, 1978, p. 92. 



- 67 -

latinoamericanos; y en segundo, un gran flujo de asesores mili-

tares a la regi6n y un creciente adiestramiento en EU del pers2 

nal militar local, orientado a unificar las tareas tácticas de 

las fuerzas armadas latinoamericanas para servir a los intere--

ses de EU. 

El panorama descrito constituye un factor de gran influe~ 

cia para determinar el desarrollo del proceso de politizaci6n -

de las fuerzas armadas liltinoam•~c icanas, 24 en el cual el sector 

militar adquiere un nuevo papel en la vida nacional de los pa!-

ses, pues empiezan a desarrollar funciones de carjcter econ6mi-

co, político y represivo. Estas nucv<1s características de las 

fuerzas armadas25 son la antesala de un periodo de golpes mili-

tares que derrocan d una serie de qobiernos constitucionales de 

las Hdciont!:> lal:inoamei.:ican.:..s, qi.;e d<i lu.:;c.;; a un ir.cremento .::n 

• los presupuestos militares, y mayor participación en el merca-

24 La influencia de la política exterior norteamericana en el -
proceso de politlzación ele L1s fuerz;is arm11dds es fundamental 
porque -como lo sefiala un estudio-, "en dicho proceso hay dos 
variables importantes; 1) la covuntura interncicional, que so 
bredetermina ideo16gicarnente a ~accinnes 'nacionalistas' de
las fuerzas armadas; y 2) los cambios en la profesi6n militar 
que arrancan de las primeras rl&cadas riel siglo, cuando la 
'profesionalizaci6n' fue 'importada' de Europa". Carranza, 
Mario E. Fue~za6 Anmada6 y E6tado de E1cepci6n en Amé~lca La 
tina, Ed. Siglo XXI, M&xico, 197R, p. GG, 

25 
Las nuevas actividades que realizan las fuerzas armadas a ni 
vel ecuuórnicu suu impoz. Laute::::i, "üu ::,t,~u put.1.iut.! L.it::1n.lt:fl á. c,.,:Ü 
parse de las empresas claves, sino también por la parte impor 
tante destinada a los gaatos ele defensa", su papel ideol6gi: 
co se apoya en que "es el Gnico grupo lo suficientemente or
ganizado para poner en ejecuci6n un proyecto que cohesione a 
la formaci6n social en torno a sus intereses de clase". Sin 
embargo, 11 su aspecto piincipal sigue siendo el represivo''. 
I b-ld em , p. 61 . 

Ver cuadro # 3. 
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do mundial de armas como compradoras. Asimismo, estas condici2 

nes conforman el militarismo en la regi6n que se manifiesta PªE 

ticularmente, "por el frecuente uso del poder militar por parte 

de los oficiales para dominar los procesos políticos internos" .26 

Como resultado del papel que EU les asign6 a las fuerzas 

armadas latinoamericanas, al considerarlas instrumentos claves 

para la defensa del mundo occidental, se realiza un proceso de 

militarizaci6n que marca el inicio del armamentismo en la re- -

gi6n. En ese mismo sentido, las relaciones político-militares 

establecidas entre los pafses latinoamericanos y EU tuvo como -

efecto una creciente demanda de armas que se justificaba dentro 

del esyuema de seguridad nacional nort':!americana. 

2.2. CAUSAS INTERNAS: LA AHBNAZA ílE Lft INSUDGEUCIA 

A partir de 1960, después de un largo periodo de interve~ 

ci6n militar en Coreu y Vietnam, Norteam6rica cambia su pol!ti-

ca militar hacia América Latina. Se inicia una "redefinici6n -

del papel que las fu8t za::; urrnadus latinoamericanas desempeñaban 

en el continente y en sus propios países, pretendiéndoseles 

asignar exclusivamente la misi6n de guardianes del orden inter

no•, 27 ya que ante el triunfo de la Revolución Cubana y dentro 

26 Carranza, M~rio E. "Funciones del poder militar y el rol de 
los militares en la política internil de los Estados Latinoa
mericanos", Andllaia Eat~atlg.lc.o, Publicaciones del Proyecto 
"Llzaro Cárdenas", FCPS, UNAM, 1981, p. 9. 

27 
Veneroni, Hora cío, op. c..lt., p. 74. 
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de la visión norteamericana de la defensa hemisférica, la amen~ 

za ahora se detecta en el interior del propio continente, repr~ 

sentada por la existencia de los grupos insurgentes y subversi

vos. Esto trae como efecto que las fuerzas armadas latinoamcri 

canas dejen de centrarse en la defensa a nivel exterior y pasen 

a enfocarse al interior del continente. 

En ese sentido y ante la amenaza de la lucha insurg,mtc -

en América Latina, Washington impone restricciones a la asisten 

cia militar que otorgaba a los paises de la región para dismi-

nuir as! las posibilidades de adquisición de armas. 

Los objetivos que expuso el secretario de Defensa en 1968, 

Robert McNamara, fueron: "Ahor't reconocemos formalmente la esca 

sa probabilidad de un ataque convencional sobre un estado amer_! 

moa exigencia alguna de que los paíse9 latinoamericanos sosten

gan grandes fuerzas mili tares convencionales, particularmente -

de las que requieren un equipo caro y complicado. Los desembol 

sos para fuerzas de esa natur-alcza constituyen una uiversi6n i!:_ 

justificada de los recursos necesarios para las tareas más ur-

gentes e importantes del desarr-ollo económico y social. As!, -

pues, nuestra política de ay.uda militar está proyectada para li 

mitar sus com!)ras. en clases ne material y en costos, de modo -

que mejoren su seguridad interior y al mismo tiempo no obstacu

licen su desarrollo econ6mico. La ausencia de una considerable 

amenaza externa il nuestro hemisferio nos ha ayudado tambil!n a -
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concentrar las energías de las naciones del Tratado de R!o en -

el problema ampliamente compartido de la insurrecci6n armada" •28 

Asimismo, los gobiernos militares que se implantan en Am~ 

rica Latina ratifican la alianza acordada con EU asumiendo un -

compromiso para reforzar la lucha contrainsurgente y anticomu--

nista; y, realizando adiestramiento y educación militar en cen-

tres especializados de aquel pa!s. Es el periodo en que cobra 

· d 1 d t · d e · · 29 b 1 d vi a a oc rina e ontra1nsurgenc1a, que es enar o a a y 

perfeccionada en el gobierno de John F. Kcnncdy para combatir -

las guerras revolucionarias en la regi6n. Esta guerra represe!! 

taba la amenaza m<ts grande pilra la seguridad de Nort~américa. 

Ante esta situación, los mecanismos a los que se recurre 

para enfrentar los focos de insurgencia serán, en primer lugar, 

una operaei6n militar que dubíd ru~der un las fuerzad fuilitare& 

y policiacas del pa!s que se tratara, en la cual la injerencia 

de EU en el conflicto, "se limitar!a en el suministro de armas 

y equipo" JO 

En segundo término, se requería de una mayor,cooperaci6n 

pol!tico-econ6mica capaz de combatir la insurgencia. En ese se~ 

tido se pone en marcha la Alianza para el Progreso (ALPRO) que 

aparece como un intento para encauzar nuevamente el estrecha- -

miento dt! los la.ios ¡,>ol.1'.ticus y t!<.:0111'.ím.i..co& con Am~:i:ica Lai:ina. 

2il Ib-ldem, p. 00. 
29 

Klare, Michael, "Doctrina de la Contrainsurgencia", Reimp4e
a.ionea del Proyecto "LSzaro Cárdenas", FCPS, UNAM, 1981 

30 Ib.idem, p. 14. 
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Asi, desde 1961, se espera que el proyecto ALPRo, 31 dotado de -

un carácter econ6mico-social sirva como instrumento para que EU 

detenga la ruptura de su hegemonía en L1 región. 

Este programa significaba um1 colaboraci6n para que en 

los paises de la región se realizaran reformas hacia un desarr9_ 

llo económico y social, ev idci; ::cmer. te lnjo la supervi si6n nort~ 

americana. El objetivo que arlquir.i6 u11 significado sobresalie!!_ 

te fue la reforma agraria, la cual era fundamcnt;:il para acabar 

con las grandes extensiones de la propiedad de tierras en las -

zonas rurales, principalmonte, ya qu0 6sta era considerada el -

centro de operaciones de los focos de insurgencia. 

Las zonas rurales tcn1an condiciones pr:ccarias en cuanto 

a la dotación de infrae~;tru...:Lur;:: ::oc-J.;11 y econ6mica que permi--

tian realizar rn~nicbr3s guerrillcrc3 qcc no pcd!2n ser detecta-

das fácilmente por las fuerzas militares. Al respecto, algunos 

estudios han mencionado que "::e v~f.ci al subdesarrollo y al es--

tancamiento como las principales causas de revoluciones, y por 

lo tanto se considerabLl a la rnoder:11izaci6n el ~ üte Qlt<t non de -

la contrarrevoluci6n". 32 

31 En Uruguay en el año de 1961, se acuerda iniciar el Programa 
de Alianza para el Progreso (ALPRO). Los EU deber5n aportar -
20 millones de d6larcs durante loo siguientes 10 años para es 
timular el crAciMiAnt~ ''c0P~mic0 <le A~~rica L~tina, cuyos pa? 
ses también se comprometen a reunir 80 mil millones de d6lare-s 
en el mismo periodo. Se pretende una colaboración para estimu 
lar el desarrollo de los países latinoamericanos. Mencionado
por Obaid, Antonio y Maritano, N. Alianza paka el Pkag1te•o, 
Ed. Diana, Méxi~o, 1965, p. 19. Ver.tambi~n 1 Cqtler, Julio y 
Fagen, R. (compiladores). La-1 Jtdacwne .. ~ put(tlCcló de EU y Ami! 
lt.i.c.a La.t.üta., Ed. Amorro1:tu, Argentina, 1974. -

32 Klare, Michael, •ventas de armas a América Latina", Nueva Po
llt.i.c.a, México, Vol. II, No. 5, abr-sep. 1977, p. 321. 
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La ALPRO form6 parte de una politica exterior norteameri

cana cuya estrategia era poner en marcha una serie de programas 

que "brindaran" desarrollo econ6mico a los paises latinoameric! 

nos. Para Washington lo más importante era que su "ayuda" de-

bia conllevar a disminuir el riesgo de la subvcrsi6n e insurge~ 

cia. Asimismo, en un clima convulsionado se requeria de una m~ 

}'Or protecci6n de sus intereses económicos, los cuales estaban 

expresados en las empresas instaladas en los países de la re- -

gi6n. Estados Unidos, como todo país imperialist.:i, su objetivo 

principal era la defensa del sistema capitalista mundial. 

El objetivo particular que perseguían con esta política -

era que los paises latinoamericanos no debían h.:icer gastos exc~ 

sivos en armamento. Al enemigo se le combatiría en el interior 

de cada p<'.!s. ~on 11'.'·" meci\nismos como el desarrollo econ6mico, 

del cual se esperaba lograría bloquear la subversi6n social. 

Segün la estrategia norteamericana, las fuerzas militares lati

noamericanas no necesitaban armas sofisticadas para esas tareas. 

La actitud de EU, respecto a las ventas militares a Lati

noamérica, era de franca resistencia sobre todo cuando los pai

ses le demandaban equipo con alto nivel tecnol6gico. La regi6n 

siempre había fungido como un mercado bélico en donde se reci-

bian los excedentes de los arsenales norteamericanos, después -

de que abastecía a otras naciones de mayor prioridad por su ve

cindad con el mundo socialista. 

En los años 60, por ejemplo, la regi6n asiática tom6 vi

tal importancia con el aprovisionamiento de equipo militar nor-
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teamericano. En cuanto a ese rengl6n, el conflicto de Vietnam 

dej6 a América La tina en segundo plano. 

2.3. DEMANDA DE ARMAS EUROPEAS 

En el periodo anteriormente señalado (1945-1960) al prin

cipal abastecedor de armas a los paises de la regi6n fue EU. 

Aquélla se mantuvo sujeta a la política de asistencia militar -

de Washington. Pero las medidas de estrategia militar adopta--

das para combatir la insurgencia restringió la adquisici6n de -

armas norteamericanas; en consecuencia, los países latinoameri-

canos recurren a comprar equipo militar en otras y se inicia la 

participaci6n rte naciones europeas como Francia y Gran Bretaña; 

y de la Uni6n Soviética en el mercado latinoamericano. 

A mediados de 19&5, cuando Nortcam6rica no cumple las de-

mandas de aviones F-5 que le hacen Chile y Pert1, ~stos realizan 

negociaciones con otros paises pera obtenerlos. Chile logra 

con Gran Bretaña la venta de 21 aviones; más tarde, Perd recibe 

de Francia 12 aviones "Mi~age V", siendo los mds avanzados su-

pers6nicos que adquiere la regi6n. 33 Este hecho desata las com 

pras militares de sus vecinos y marca un desequilibrio en el 

control del suministro de armas que habfa mantenido EU. 

Por otro lado, aunado a la ascendente participaci6n de 

nuevos proveedores de armas, la carrera armamentista en la re--

rr-
Gonzllez G&lvez, Sergio, "La carrera armamentista como factor 
de inestabilidad en Amirica Latina", Reu¿6ta Mexicana de Po
f(t¿ca Exte~io~. Instituto MatÍJs Romero de Estudios Diplom& 
ticos. Secretaría de Relaciones Exteriores, México, No. 5,
oct-dic., 1985, p. 25. 
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gi6n se vio impulsada por la "profosionalizaci6n de las fuerzas 

armadas 113 ~ y la implantaci6n de industrias locales productora -

de armamentos; elementos que se interrelacionan nirectamente y 

que, adn analizados aisladamente, muestran claramente las repeE 

cusiones d0l armamentismo en la regi6n. 

Para ilustrar lo anterior, veamos qn6 países realizaban -

las mayores compras militares en esa déca<la: 

PRINCIPALES COMPRADORES DE ARMAS 
( 1%0-1970) 

Paú MiU.01te.~ de 

CUl.IA 827 
BRASIL 297 
PERU 187 
ARGENTINA 139 
CllILE 122 
COLOHilIA SS 
VENEZUELA 75 
ECUADOR 49 
URUGUAY 39 
MEXICO 34 

d6la.11.eb 

FUENTE: Elaborado con base en un documento de la Agencia de Con 
trol de Armas de Estados Unidos, aparecido en E~cél6~0~, 
México, B de febrero, 1973. 

34 Aunque la "profesionalizaci6n de las fuerzas armadas" se da 
desde el inicio del siglo XX, es importante sefialarla como -
un factor que impulsa la carrera armamentista en la regi6n, 
pues como lo menciona un estudio: "Al inscribirse en forma-
cienes sociales capitalista-dependientes, la profesionaliza
ci6n tuvo un sentido bien preciso: beneficiar a los proveed2 
res de armas de los países centrales, asimismo la profesion~ 
lizaci6n llevaba el germen de la politizaci6n, fundamental-
mente porque se producía en países dependientes que carecían 
de la industria básica necesaria para la producci6n de arma
mento". Carranza, Mario E., op. cit., p. 21. 
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Los datos anteriores muestran una correspondencia entre -

los países que fueron objeto de derrocamiento de sus gobiernos 

constí tucionales y la demanda de equipo militar. De los ocho -

paises que tuvieron golpes militares en los años 1962-1964, cu~ 

tro de ellos: Brasil, Perd, Argentina y Ecuador figuran entre -

los mayores compradores de armas. rara el caso de Cuba se debe 

tener en cuenta su periodo revolt1cíonar io y la ímplantaci6n de 

su régimen socialista, que vulnera la seguridad continental pr~ 

gonada por Norteamérica, por lo que es esencial para el país is 

lefio mantener alistadas sus fuerzas armadas ante una posible in 

tervenci6n extranjera. 

Simultáneamente, países corno Brasil y Argentina ya reali-

zan la fabricaci6n local de armas ligeras como rifles, rev6lve-

res y municiones. 

En estas condiciones América Latina pe empieza a perfilar 

como una regi6n compradora de armas que se abastecerá en un roer 

cado nundial y no exclusivamente en EU. Mientras tanto, este -

tlltimo continüa desarrollando medidas que obstaculicen la trans 

ferencia de equipo militar pretendiendo mantener su papel de 

asesor militar. En el análisis que hiice Veneroni, en su obra -

ya citada, 35 se señala que la política militar de EU en América 

Latina en el periodo 1961-1968 tuvo los siguientes objetivos: -

11 Militar: uniformar el armamento y equipo bélico de las fuer-

zas armadas latinoamericanas; limitar la compra de armas y evi-

35 •.t Vencroni, H., op. C~ ., p. b~. 
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tar que se realice en otras fuentes; 2) Político-militar: aseg~ 

rar el orden interno y estabilidad política, y acrecentar la d~ 

pendencia global de los paises de la regi6n respecto de los EU; 

3) Econ6mico-militar: crear y consolidar la dependencia de los 

!,J<líses latinoamericanos en cuanto al suministro de armas y equi 

po militar. El medio para rc,~l izarlos scrfii la entrega de mat~ 

rial bélico a través del Programil de Asistencia Militar y las -

ventas militares posteriores, para crear las necesidades de re

puestos, accesorios, municiones y nuevos modelos. 36 

En ese mismo sentido se adopta la Ley de Ventas Militares 

al Exterior, de 1968, que fundamentalmente limita la adquisi- -

ci6n de armas norteamericanas mediante pagos al contado o a cr~ 

dito. Entre los objetivo::; que persigue c0r. c:slas meJl<las están: 

mantener un mercado pAra su industria de guerra; eliminar la 

tendencia a comprar en otras fuentes abastecedoras de material 

bélico; evitar la competcnci.:1 con otros países que también ven

dían armamento a crédito. 37 

~ Bajo esta misma visión es presentado el informe del viajeque 
realiz6 Nelson Rockofeller en varios países de la región en 
1969, llamado Tho Rockofeller Report on the Americas, en él 
se llama la atención sobre el proceso de militarización que 
so opera en algunas naciones y que le presentan dos alterna
tivas a Norteamérica: a) reformar su papel de asesor y conti 
nuar transfiriendo armamento; b) considerar este procedimiei 
to cerno una amen~za para crear un ambiente de reacción con-= 
tr~ CU. Lo anterior dio lugar a una medida político-militar 
que fue "buscar los medios de satisfacer sus legitimas deseos 
de contar con equipo moderno, pero sin alentar a la vez la -
desviación de escasos recursos destinados al desarrollo uti
lizándolos para armamento que en algunos casos no se necesi
taría ¡>~ra verdaderos fines de seguridad 1

'. Es decir,su prop6 
sito fund:.me11tal era teclucir el monto y la calidad de las ar 
ma~. Selser, Gregario, "El PentSgono impone las reglas del = 
juego", NtH!.Va. PoU.tlc.a, México, Vol. II, No. 5-6, abr-sep. 1977,p.293-316. 

37 
veneroni, H. op. cit., p. 86, 
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3. LA IMPORTACIÓN DE ARMAS ANTE EL AUGE DE LA PRODUCCIÓN MILITAR 

En el transcurso de los primeros años de la ddcada 1970-

80 1 es cuando se incrementa la presencia de los países europeos 

como Francia y Gran Bretaña en el mercado de armamenLos de Lati 

noamérica. 38 Sin embargo, es esta competencia por conquistar y 

preservar la seguridad en sus ventas de armas, lo que l lcva m1Q 

vamente a EU a adoptar medidas significativas en su comercio de 

productos militares. El gobierno norteamericano precisa que es 

necesario exportar equipo moderno a los países latinoamericanos. 

Es al final del mandato presidencial de Richard Nixon, en 

junio de 1973, cuando se autorizan nuevas exportaciones de ar-

mas a Am~rica Latina. 39 

38--
Muestrd de ello e• que para 1973 Am6rica Latina absorbo s6lo 
el 4.l\ del total de oxportaciones militare8 que realiza EU 
en el Tercer Mundo (concentra su mercado en el Medio Oriente) 
la Uni6n Sovi6tica realiza el 3.5\ en la regi6n1 mientras 
que Francia concentra al 40\ de sus ventas y Gran Bretaña el 
lB.S\. SIPRI, Yoarbook 1974, Wo~ld A~mamenta and dl•a~ma- -
men.t, Suecia, p. 13. 

39 
En el discurso que hace Nixon en mayo de 1973 señala que 
"(el) equipo militar de los países latinoamericanos se ha he 
cho en otros países y no on EU". Expone varias razones para 
aclarar el fen6meno: "En ~lgunos casos los vendedores euro
peos han proporcionado altamente atractivos términos de ven
ta. En otros casos, el equipo determinado necesario no esta 
ba inmediatamente disponible en los Estados Unidos, pero sí
an Europa. Algunos países pueden haber deseado reducir su -
dependencia de los Estados !Jnidos y desarrollar otrao fucn-
tos de suministros militares. Pero una importante raz6n pa
ra explicar el ascendiente europeo en este campo han sido 
las limitaciones quo nosotros mismos nos hemos impuesto por 
ejemplo, fijando topes anuales a las ventas de equipos mili
tares en el orden mundial y en este hemisferio, y restrin- -
giendo los créditos p<1ra dichas ventas( ... ) Nuestra esperan 
za de que restringiendo unilateralmente las ventas podíamos
desalentar a nuestros vecinos latinoamericanos para desviar 
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Estos cambios de la política de transferencia de armas 

que hace EU, se inicia con la compra de 42 FS-E que hace Brasil 

a la empresa Northrop. Esta acción es decisiva para que los 

países vecinos, en su deseo de igualar su potencialidad militar, 

se preparen para adquirir nuevo equipo bélico. En la adquisi--

ci6n de aviones de contrainsur1encia del tipo A-37 Dragonfly de 

la empresa Cessna; Chile rec i.be l 6; se destinan 24 para Perú y 

12 a Ecuador. 40 

La venta de armamento moderno aparece como un instrumento 

para seguir contando con el apoyo militar de estos países para 

la defensa d0 la scguridctd hemisf6r ica proclamada por EU. 41 Sin 

embargo, y¡¡ li! guerra de Vietnam hil cuestionado el proyecto de 

orden mundial, al mismo tiempo que la rcvoluci6n cubana mostró 

los rasgos dn impot~nci~ dn la estrnteaia de defensa continen-

tal; y se enfren tün a la necesitlal1 de reµlan tear el marco de 

las relaciones polftico-militares mundiales. A nivel bilateral, 

en la relación URSS-EU, se suceden cambios que dan paso al ini-

cio de una década de distcnsi6n. Es el periodo de la coexisten 

cia pacífica. Asimismo, se reestructuran las relaciones ínter-

nacionales, con la emergencia tle nuevas potencias tanto de tipo 

hacia necesidades del desarrollo el dinero invertido en equ! 
pos militares· han resultado quim&ricas". Citado por Venera
n i, 11. , o p. e t.t. , p. 11 u. 

40 El Congreso norteamericano autoriza tambi6n ventas de avio-
nes FS-E a los gobiernos de Argentina, Colombia, Perú y Chi
le. Klare, Michael, op. c..<..t., 1977, p. 322. 

41 
v&ase saxe-Fern&ndez, John, Pkoyeccionca hemla6ékica6 de la 
Pax Ame4Lcatta, Ed. Amo~rortu, Lima, 1974. 
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político como económico, como es el caso de Japón. Finalmente, 

se agudizan los rasgos de crisis en la economía capitalista, 

que de alguna manera llevará a una mayor cooperación mundial en 

la cual se incluyen los países socialistas. Estos factores de 

gran influencia internacional provoca que EU adopte una pol!ti-

ca exterior capaz de rnostri.lr un clima lrncia la distensi6n. Su 

principal iormulador, ii..i111:y Kissir19ur, r.;;intcní.:i una concepci6n 

de esta política que apuntaba a rebasar la confrontación global 

del periodo de "guerra fría" sobre la base de un diálogo que se 

enmarca en una especie de equilibrio de poderes mundiales, y 

que implementaba, en beneficio d.:i Est;:;.dos Unidos, la multipola-

ridad política emergente de los años s,esenta. Se trataba del -

"establecimiento de un entramado de relaciones de cooperación y 

corr.pctcncin moderad:i donde el nivl'l del diálogo, el intercambio 

comercial y tecnolúgico y los acuerdos sobre el armamento nu- -

clear, tratan de subordinarse a la moderaci6n soviética en los 

. . l . 6 d l d . " 42 asuntos internac1onn .es y a su aceptac1 n e req .as e Juego , 

es decir, la coexistencia pacífica. 

3.1. NUEVOS ABASTECEDORES DE EQUIPO MILITAR 

En lo concerniente a los paises de América Latina, éstos 

contimlan comprando armas, argumentando como objetivo principal 

la defensa interna y, especialmente, lR defensa territorial an-

te amenazas externas. 

~ "La reelecci6n de Reagan; consolidaci6n <le la segunda guerra 
fr{a". Cuade4»06 de Nueat4a Aml~iea, vol. I, No. 2, Centro -
de Estudios sobre América. Cuba, jul-díc., 1984, p. 10. 

ESTP¡ TESIS 
SALIR DE LA 
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BlGLIOTECA 



- 'SO -

Por su parte, EU se muestra contrario a continuar vendién 

dole equipo militar a la rcgi6n y, en consecuencia, ésta acepta 

la oferta de nuevos proveedores, lo cual da como resultado una 

gran influencia de abastecedores que han de proseguir ampliando 

su comercio en la regi6n. El sic¡uiente cuadro nos ilustra de -

manera especial lo que ocurrió <.!n el !in"ª sudamericana. 

PRINCIPALES PROVEEDORES DE llR'v\.'lENTO ;, SUO;\!·!EfUC,\. 1965-1974 

ARGENTINA 

BOLIVIA 

BRASIL 

OIILE 

COLOMBIA 

ECUJ\DOR 

PllRJ\GUA'i 

PERU 

URU<iUA'i 

VENEZUELA 

TOTAL 

' 

Totai. 

293 

41 

475 

213 

148 

fj6 

18 

390 

4'/ 

291 

1,982 

100 

(millones do dólares coz:r icntes) 

EEUU llRSS f~U.Jtc..w G. S.~et:vl<t C.111ttdif RFA Otlw!> 

123 

35 

230 

74 

59 

25 

17 

45 

37 

77 

722 

34 .4 

30 

30 

1.5 

73 

110 

12 

55 

12 

73 

128 

463 

23.4 

17 

39 

89 

7 

15 

5 

59 

34 

260 

13.1 

47 29 

2 4 

49 

1 

78 

JB 

172 

8.7 

9 

2 

38 

35 

6 21 

5 9 

62 

135 

6.8 

1 

43 

10 

10 

200 

10.1 

FUENTE1 US Arms Control and Disarmamcnt llgency, Wold Militalty 
Expend.t.tu.~eó and A1tmJ T1t.a.nó6e1tó 1965-1974, Washington, 
1976. 

En la década de los años setenta se asiste a un constante 

incremento de la participaci6n de América Latina en el comercio 

mundial de armas¡ las causas anteriores inmediatas al proceso -

se pueden encontrar en el hecho de que el mercado europeo para 
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armas provenientes de EU disminuye al mismo tiempo que se fort~ 

lece la industria productora de armas en pafses como Francia, -

Gran Bretaña y Alemania Federal. 

Esta situación vino a expresarse en una mayor competencia 

por nuevos mercados, que los encaminarfa a buscarlos en los 

pa!ses latinoamericanos. Entre los años 1978 y 1982, aparecen 

cuatro países europeos que se consolidan como abastecedores de 

armas en Latinoamérica. En ese periodo, del total de sus ex.poE_ 

tac iones Francia distribuy6 el 14 .2% en 1\mérica Latina; la R.P.A. 

concentr6 el 6.7%; Italia realizó el 22.31 y Gran Bretaña el 

B.4i. 43 * Estos países son los proveedores más importantes de~ 

pués de Estados Unidos y la Unión Soviética. 

Por otro lado, se sabe que en esos diez años, tres cuar--

tas pa::tes del c~r:iercio mundial de armas consisti.eron en impor-

taciones de países del Tercer Mundo. Dest:aqucmos ahora la par-

ticipaci6n que tienen la región latinoamericana en este grupo, 

gue desde 1973 al año de 1982 absorbe entre el 10 y el 11% del 

monto total que im~ortan los países llamados del Tercer Mundo. 

(Ver gr~fica i 1) 

La compra de armas en la región es impulsada principalrne~ 

te por paises que tienen la necesidad de equipos b~licos para -

diversos fines, entre ellos: la defensa del territorio nacional¡ 

la bc1squeda del predominio regional; la riermanencia de gobier--

~ 
Fichero Armamentismo, P~C. FCPS, UNAM, con base en Finanelal 
Time.&, G.B. 28 de julio de 1986. 

Véaso Cuadro # 4. 
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nos dictatoriales o las luchas de liberación nacional, que en ~ 

todos los casos de~andan un eficaz equipamiento de las fuerzas 

arr.ladas. 

La concurrencia al mercado de arnas es determinante para 

fortalecer y definir a la producci6n b61ic.:1 como un negocio in

ternncional, convirtién<lola al mismo tiemp0 en una actividad al 

tamente atractiva para ln inversión. Otro de los resultados 

del (lroceso de la transferencia de armus es que al ampliarse el 

ndmero de proveedores y la 0ntrada de nuevos compradores en el 

mercado, se alejan !as pouibilida<les de ejercer un control cen

tralizado d'!l misr.io, el cual ant.r)riorment.e habfa ejercido Esta

dos Unidos. El 1~ercado mundi.ü de ;:irnias adquiere una dinámica 

que se nutre con el ;icontecer diario. l\sf, la situación econó

mica mundial que i!piirece crin (·1 "boon" :;etrolero en los años 

1976-BO, desi~na un ?ilpel importante a los países exportadores 

del comb.ustiblc dentro de la cilrrcr;i armamentista. Estos pa!-

scs muestran una gran disponibilidad do capital que puede ser -

invertido en la compra de arnas. Su Cil!Jacidad de pagar al con

tado esti:nuln a los ;ibastecedores del mercado de armas para in

crementar la ofert;i, lo cual tarnbidn lleva a acelerar la compe

tencia por dicho mercado. 

Por razones que esgriraen con carácter de seyuridad nacio

nal, los paises exportadores de petróleo deciden alistar moder

nanente a sus fucr~as ar~adas, y están dispuestos a adquirir el 

equi?O bdlico necesario eón cual~uier proveedor. 
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Los cambios que ocurren en el mercado mundial de armas, -

al aparecer nuevos proveedores y más compradores, dan origen a 

una serie de transformaciones en las relaciones pol!tico-milit~ 

res en la rcgi6n latinoamericana que influyen para que se desa

rrolle una vinculaci6n m~s directa con la carrera armamentista 

mundial. 

3.2. LAS TENSIONES POLIT1CO-ECONOH1CAS D~ tA REGION 

Es evidente que las condiciones polf.ticas '.l econ6micas que 

aparecen en la regi6n, están íntimamente relacionadas con la 

compra de armas. Asimismo, el cause que adquieren los cambios 

en las relaciones políticas internacionales contribuye a un 

aceleramiento de la importación de armamento en los paises lat! 

noa.-::c::-ica.r:o:::. .~.nte lo ant-crior d•:•b'Cr•os rr>sc;it_ar que la d~cada 

de los años 70 fue el m<•rco •l•J importantes avances en el proce

so revolucionario mundii.ll. 

Entre los acontecimientos desarrollutlos é!ll América Latina, 

es de gran importancia mc'!nc i.onar el derrocamiento de la dictad!! 

ra somocista y el desarrollo de la revolución en Nicaragua, así 

como otros conflictos surgidos en la zona centroamericana. Son 

hechos que han afectado la po:oici6n político-militar de EU en -

esa regi6n considerada estratégica. Por lo tanto, este pa!s h~ 

ce uso de su potencial militar, expresándnln en hrindar aseso-

res militares a los paises circunvecinos; ayuda en equipo béli

co, lo mismo que presiones de tipo político y económico para 

crear un clima hostil hacia las naciones que atraviesan por un 

proceso revolucionario. 
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Es Estados Unidos el pa!s más interesado en mantener un -

control pol!tico-estratégico en la regi6n latinoamericana, pero 

es Centroamérica donde las condiciones presentan una resisten--

cia para lograr la imµlcmentaci6n total de la política interve.!}_ 

cionista de ese pa!s. En su campaña electoral para la preside!}_ 

cia, Ronald Reagan basa la pol!tica exterior que pretende se- -

guir en un marco dondu consiJera a América Latina como "una re-

serva estratégica hemisf~rica" de hidrocarburos y materias pri-

44 mas. 

Por otra parte, los Estados Unidos han mantenido una con! 

tante pol!tica de alianzas con los países latinoamericanos que 

ha sido caracterizada por el deseo de tener un guardián regio--

nal de sus intereses econ6micos, ya que mantener un aliado pol! 

t ico-mi . .!. itar en la res i6n tamL.i.Gu le permite .1segurar una posi-

ble fuente de abastecimiontc do materias primas que se conside-

ran estratégicas. Como es el caso de Guatemala, país al cual -

se le reanudaron los prc1rarnas da ayuda militan en 1981, y que 

tiene como referencia lo siguiente: "Los objetivos que se persJ:. 

guen con el fortalecimiento de Guatemala figura el de garanti--

zar la existencia de un gobierno amigo de EU en una naci6n con 

importantes reservas de petr6leo ( ••. ) en el Departamento de E! 

:¡¡-
En dicha campofia so distriLuyti un documento llamado "Una nue 
va política interamericana para los BOs", en el cual se rec~ 
mienda a Rondld Reagan considerar la importancia de la re- = 
gi6n latinoamoricana. Fichero Armamentismo, elaboraci6n pro
pia, PLC, FCPS, UNAM, con base en Exc~l~lo~, 20 de octubre, 
1980. 
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tado de Estados Unidos se sabe que el subsuelo guatemalteco 

guarda reservas de petróleo comparables a las de la vertiente -

norte de Alaska•. 45 

No obstante este tipo de ejemplo, se reconoce que desde 

el final de los setenta los mecanismos que anteriormente había 

utilizado Norteaméricn para mantener su hegemonía en Am6rica L~ 

tina se enfrentnn a limitaciones, especialmente por la ex'pan- -

si6n política y econ6mica de los capitales europeos y japonés, 

incluso de otros países. Esto ha sido posible por varios fact~ 

res como los siguientes: 

1) Los países de la regi6n establecen una mayor diversifi 

caci6n en sus políticas de alianzas internacionales, a través -

de convenios de cooperaci6n econ6mica y militar. Las condicio-

nes que surgen en los países de América Latina abren nuevos CCl!!) 

pos de operaci6n a las potencias imperialistas, que les han 

otorgado un papel dinámico para extender su poder político y mi 

litar. Estas potencias logran desarrollar nuevas estrategias -

en el uso de espacios ajenos, así como en la explotaci6n de los 

recursos naturales que tienen escasa existencia en sus territo-

rios. Algunos ejemplos de este tipo de alianzas a través de la 

coopcraci6n militar y abastecimiento de recursos naturales, co-

mo los minerales, son el caso de China y Chile. Se inform6 que: 

:is--
Fichero Armamentismo, elaboraci6n propia, PLC, FCPS, UNAN, -
con base en Et V.fa, México, 25 de abril, 1985. 
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El gobierno de China firm6 un contrato a largo plazo 
con la junta da Pinochot que previ el suministro de -
30 mil tonolada9 de cobre anuales al pafs asi&tico en 
un término de treo a1ios ( .. ,) esto contrato es la cul 
minaci6n de las rAlacionon comerciales y econ6micas = 
Pekín-Santiago. Para quo los chinos llegaran a ese -
cobro~ la junta militar hn recibido una serio do cri
ditos; 58 mi~ lc.;nco. ,¡., dÓL>l:ca en 1975; 100 millones -
de d6lareo en 1J7G, y 55 millones de dólares el afio 
paGado. AdcmSs, Pe~Íri hil ~ttminis~rado material do 
guurr~ ~ ~!1ilc.4G 

2) Las luch~s rcvo:ucionarics do los países de la región han 

escapado al con trol' do 1'1 política hemisf6rica de EU, encentra.!!_ 

do el apoyo en naciones fucr:i del con t.incn te. Ante la incstabi 

lidad y los cambios de las relaciones internacionales, la pol!-

tica hacia Ar.il'!r ica Latinu y el. n:arine emprendido por _Ronald Re!!.· 

gan está clirigido a utilizar otros medios que lo permitan ade--

cuarse a la situa:::i6:1 sin ;1crmtnr la pérdid;:i de la hegemonía 

global. El rearme como proceso buscu ot0rq.:1r al imperialismo -

militar una supremacía sobre el c¡tmpo socialista, el cual ha si 

do sometido al aceleramiento de la carrera armamentista. 

Este controvertido contexto h.:i gcnerndo que se busquen me 

canismos locales pnrn enfrentar los cambios en las relaciones -

internacionales aparecidas en la carrera armamentista. El ins-

trumento al que han recurrido los pa!ses de Am6rica Latina ha -

sido el desarrollo <lo una capacidad bélica que les permita pro-

teger los intereses nacionales, aunque estén representad.os por 

una oligarquía local o una élite militar en el gobierno. Es 

aqu! donde se resalta la importancia que tiene la compra de ar-

46-
Fichero Armamentismo, elaboración propia, PLC, FCPS, UNAM, -
con base en Uno md6 uno, 27 de octubre, 1979. 
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mas en los países latinoamericanos, ~stos cuentan con una parti:_ 

cipaci6n constante en el mercado de armamentos, ya que si bien 

* el gasto militar se ha incrementado notablemente, el monto que 

se destina a la compra de armas es cada vez más significativo, 

sobre todo en t6rminos comparativos con lo que se invierte en -

la planta productiva al interior d13 los países que dentro del -

presupuesto gubernamental llegan a absorber un alto porcentaje. 

Para los paises productores cte armas esta situación es e! 

telente para sus ventas, y~ que no obstante la crisis económica, 

la demanda de armamento en l'l cer;i6n ha permanecido activa. En 

el periodo de los años de 1961 .--. 1971 Arnérica Latina import6 ar 

mas por valor de 1,965 mllloneo de d6lares. 47 En el transcurso 

del año de 1981 se calcula que el gasto realizado por Latinoam! 

rica en la compra de armas fue de 8,500 millones de d6lares. 48 

Dentro de la región latinoamericana, ha sido pronunciado el ga! 

to que realiza la zona centroamericana. Durante estos primeros 

años de la década se ha caracterizado como una zona de conflic-

to, lo que la coloca en condiciones tensas, tanto a nivel conti 

nental corno internacional. Los países que conforman esa zona -

se han convertido en asiduos compradores de armas, al igual que 

-.-
ver Cuadro de Gasto Militar de 23 de América Latina 1975-1984. 
(Cuadro tt 5) 

47 Pichero Armamcntismo, elaboración propia, PLC, FCPS, UNAM, -
con base en un informe de la Agencia de Control de Armas y -
Desarme de los Estados Unidos, aparecido en Exellaio~, M'xi
co, 8 de febrero, 1973. 

48 Fichero Armamentismo, elaboración propia, PLC, FCPS, UNAM, 
con base en El Vli, M'xico, 21 de mayo, 1982. 
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sus territorios son objeto de constantes intervenciones milita-

res. 

3.3. IMPACTO REGIONAL DE LA PRODUCCION DE ARMAS 

Ya se expuso anteriormente, que ha sido la estrecha rela-

ci6n político-militar de EU con las fuerzas armadas latinoameri 

canas a través de su dcctrinn. de s.-ig11r.idad nacional apoyada en 

la ayuda militar y la venta de armils la que formó un mercado de 

equipo bélico en la regi6n y que actualmente adquiere manifest~ 

ciones importantes. Asimismo, el intercambio de armas es funda 

mental por las alianzas militares que llegiln a establecer los -

países, además, tanto para los receptores como para los preve~ 

dores, este comercio significa también una rcL:ici6n política. 

Existe una preocupación constante por mantenerla en términos 

cordiales. 

Sin embargo, son los aspectos cualitativos -en el ámbito 

comercial- además de la cantidad de dinero que se destina a la 

adquisición de armas, los que determinan los cambios en el pro-

ceso armamentista latinoamericano. Así encontramos que en los 

años cincuentas y sesentas las naciones proveedoras como EU y -

* Gran Bretaña hicieron transferencia de armamentos y equipos o~ 

soletes a países de la regi6n, pues tcnfan la necesidad de des~ 

-.--
Al hablar de transferencia de armas nos estamos refiriendo a 
la obtenci6n de 6stas a través ~e la donaci6n, cr&dito, conta 
do1 en términos de ventas comerciales de equipo militar al -
que usualmente se le llama "comdn" o "convencional" y que in
cluye armamentos, sus partes, municiones, equipo de apoyo y -
otras mercancías consideradas como de índole militar. Hessing, 
C.H. Cont~ol 6utu~o en el come4cio de a4maa, Ed. Publigrafics, 
Hi?xico, 1980, p. 107. 
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!ojar sus bodegas y proseguir el desarrollo de armas con tecno

log!a avanzada. Es decir, ante la perspectiva de un mercado 

mundial con gran demanda, el nivel de tecnología utilizada se 

convirti6 en el impulso central para la creaci6n de armas con-

vencionales más sofisticadas que requerían los países. Desde -

1970, los países industrializados productores de armas destinan 

un gran porcentaje de su presupuesto militar a la investigaci6n 

y desarrollo de tecnología para uso de las fuerzas armadas. El 

comercio armamentista ha venido a ser el marco donde se expresa 

* la acentuaci6n del uso de la tecnología militar. 

El uso de la tecnología militar es un elemento que influ

ye para que los países con constantes compras de armas lleven a 

cabo la militarización de su economía, con vistas a romper la -

dependencia de los proveedores tradicionales. Brasil y Argent.!_ 

na son ejemplo de esta tendencia para autoabastecerse y empren

der el comercio de arinus intrarregional. Esttin construyendo su 

propia estructura militar industrial, pero subordinados a los 

centros industriales de EU, Europa y Jap6n. Lugares en donde -

los constantes avances en la tecnología permiten que para 1980 

se lleven a cabo cuantiosos contratos de venta de equipo bélico 

antes de que los productos estén terminados, es decir, se pre-

sentan proyectos para la fabricaci6n de armas en los cuales es

tá programado hacer uso de conocimientos técnicos y cient!ficos 

que se desarrollan simultáneamente. 

Véase Cuadro H l. 
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La vinculación de la rcgi6n con este comercio se explica 

por su importanciu económica en el proceso productivo mundial, 

ya que la carrera armamcn:.inta ha creado c.imbios en la planta -

induslrial tanto C·m los pdísc1; irnpci·iali::;tas como en los subde_!! 

arrollados que particlran activamente en ~sta. Las manifesta

cione~; que tienen estos cambios han ~1pan•cido en un marco de 

crisis económica munJial ex~resdda en la raducción del creci- -

dos a la agudi~aci6n ic las ralacioncs paltticas internaciona-

les adquieren una gran dimensi6il y contribuyen a :icelerar el ar 

mamentisrr.o. Es necesario ~:;P 1~a.l,1r a(~qf que \:~l clt~~:; .. ,r.rollo econ6-

mico y político de los paÍ.i•"s l:1Uno.1111cric'-lr:os h:i estarlo carac

terizado desde la dAc<lda rasaJa (1170) por el proceso de la 

transn:icionalilaci6n de 1;1 producc.1.611, su .:irticulaci6n a un si~ 

tema productivo mundial h.1 intcrnilci.onal izado l.:i economía de -

estos pa:(:;;r;!;. 

Desde l;:i posguerra, la internacionalización de América L.e_ 

tina se empieza a dar a través de articulaciones comerciales, -

industr ialcs y f inancier::is con los centros rle dcsarrol lo capit! 

lista. Este proceso se expresa ahora en una industrializaci6n 

transnacionalizada, que se efectuó por medio de la internacion! 

lizaci6n del capital que encontr6 en estos países el lugar pro

picio para efectuar el proceso de acumulaci6n dentro de la ~sea 

la mundial. 

La internacionalización del capital en la región se reali 
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za mediante la articulaci6n que tienen los sistemas productivos 

nacionales, si su participación es mayor -en tlirminos cualitati 

vos y cuanti~ativos-, mayor ser~ el grado de transnacionaliza-

ci6n de su economia. 

En este proceso es fundamental señalar el papel que ad- -

quieren 1~1s empresas monopólicas al interior de la economía de 

los países l~tinoa~~ricanos. El qrado rte centralización del C! 

pital que efectdan y la concen\.:rJ.ción de La producción al tener 

una injerencia total en el ciclo económico, marcan a dichas em

presas como elementos centrales <le la tcansnacionalización den

tro de la fase imperialista. 

Dicha transnacionalizaci6n adquiere tambilin una dimensión 

política, ya que es un proceso que se genera en la etapa actual 

del desarrullu 8n l~z rcla~iones ca?italistas. Es por esto que 

los países de Amcrica Latina, en tilnto que forman pi.Irte de un -

sistema mundial de relaciones económicas y políticas capitalis

tas en su fase imperialista, ll~vnn a cabo un proceso de trans

nacionalizaci6n a nivel político y econ6mico. 

Asimismo, la producción de armas, como un nuevo patr6n de 

acumulación de capital, ha entrado en la transnacionalización. 

Es una modalidad que ha encontrado el capitalismo para seguir -

reproducilindose, en la que ha quedado involucrada América Lati

na. 

La dinámica ha conducido a los paises latinoamericanos a 

adoptar medidas que los van a vincular cada vez más con el tipo 

de acumulación capitalista que se está realizando. De ahí que 
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la relaci6n armamentismo y desarrollo se establezca a partir de 

los efectos econ6micos que puede ocasionar la producci6n de ar

mas al interior de los paises que pretenden proseguir la carre

ra armamentista en la región. Por otro lado, los vinculas mun

diales que establecen estos p<.iises a t.rav~s del proceso armame!}_ 

tista trae aparejados fenómenos como mn<lificacioncs en las con

diciones de subdesarrollo '1~1e se van a cxµrcs;H en sus econo- -

mias internas y en sus relnciones políticas y militares con los 

paises altamente industrializados. 

A manera de conclusión inicial poch~mos decir que, d~ntro 

de la dinamica del proceso armamentista, los elementos que crean 

la necesidad de proseguir con la demanda de arra is en los paises 

latinoamericanos son: la decisiva pn"!~;cncia de1 militarismo en 

la regl~n latin0~m2ri~~nn e~~ un papel central de ~as fuerzas -

J.tmadas; su importar.ci.n cono zon1 1·:~~*:1· 1t1~(Jica '-;n el co11Lt=Xt0 de 

la politica exterior de ~lorte.11<1Gricn y el pi.·eclominio ele la in-

dustria militar en la econom~a i:mndial. 

3, 4. L,\ DECllDll !JI:: LOS llílOS UO. Tl::tlDEliC 11\S 

Como ya se analizó anteriormente, el proceso armamentista 

en la región creó condiciones que favorecen el florecimiento de 

la compra de armas. El comercio de éstas ha pasado a ser una -

constante en el proceso económico y social de la región, sin e~ 

bargo queremos mencionar las características que adquiere el ªE 

mamentismo en los Gltimos años. 

Dentro del plano económico, se presenta un creciente au--
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• mento en la producci6n regional de armamento convencional. 

Los países que siguen esta tendencia la utilizan como una alteE 

nativa para obtener divisas, aumentar la planta de empleo, for-

talecer la industria nacional, ampliar las exportaciones y man-

tener un papel importante en la regi6n en cuanto a su comercia-

lizaci6n, lo cual puede permitirles enfrentar la agudización de 

la crisis económica mundial actual. En cuanto que forman parte 

del sistema productivo muncl ia l, cu da una do las oconomfas ele 

los pa1ses latinoamericanos sufre de manera particular el efec-

to de la crisis. 

Los paises que se inclinan hacia la producci6n do armas -

son tambi6n objeto de desequilibrios al interior de su economía. 

En ellos se están destinando más recursos financieros y natura-

les para Li producción Je a1111cts, subordinando a 0ti:o,; set..:Lúú::; 

fundament;iles comn lil producci6n de alimentos o la educación. 

Se observa un inter6s mayor por enfocarse al fortalecimiento de 

la industria productor¡¡ de armas para lle~ar a realizar oxport! 

ciones que benef icic su balanza comercial al mismo tiempo que -

adquiere competitividad en el mercado internacional. 

En cuanto al carácter militar que tiene el armamentismo, 

éste se ha acentuado en algunos países latinoamericanos, espe--

cialmonte en aquellos interesados en obtener una posici6n pal! 

tico-militar fortalecida en la regién. Entre los medios a los 

Nos referimos sólo a este tipo de armas, aunque actualmente -
se pueden producir armas nucleares en países como Brasil y Ar 
gen tina. 
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que han recurrido para alcanzar ese fin se pueden mencionar la 

instalaci6n de industrias locales productoras de armas y la re~ 

lización de alianzas polfticas internacionales. Esto les permi 

te. contar con un diversificado grupo de abastecedores de armas, 

asesoría militar, tecnología bélica y futuros financiamientos -

externos dirigidos a sectores qu~ dinamizan la planta industrial. 

Fin.iln1ente quei·cmos :;eñillar que el '1rmamentismo en Améri-

ca Latina adquiere un marcado rasgo político, cuando los países 

buscan resguardar sus riqunzns naturales. Se llevan a cabo po-

líticas de nacionalizacion0s para mantener cierto grado de inde 

pendenc iil y soberanfa ¡xiril el aprovecharr.icnto de aquéllos, so--

bre todo en ~pocas críticas. Las nacionalizaciones requieren -
·' 

medidas apropiadas para realizar una explotación naciona~ de la 

riquez"'. ~atural q•.\e representan f11<:>nt.~'l •le mat.erias primas es--

tratégicils, como es ei caso de los minerales que se encuentran· 

en territorio latinoamaricano. Entre una gran variedad se pue-

den mencionar los siguientes: cobre, mineral de hierro, bauxita, 

estafio, manganeso, oro, plaLa, uranio, berilio, torio y nobio, 

su importancia es subrayada en especial por el uso que hacen de 

ellos en las industrias como la automotriz, electrónica, aero--

n~utica y en la producci6n de armas convencionales. La utiliz~ 

ción de minerales resulta fundamental en el proceso de indus- -

trializaci6n que realizan las economías de los países; y si a -

esto le agr·egamos que son objeto de disputa por parte de los --

grandes países altamente industrializados, resulta de suma im--

portancia establecer un control para la explotación nacional de 

los recursos minerales. 



- 95 -

En las condiciones actuales del capitalismo, en donde se 

ha hecho manifiesta la escasez y ausencia de algunos minerales, 

se hace necesario ejercer la sobcranfa nacional sobre ellos P! 

ra que se utilicen en el proceso indnsu.-ial de cada uno de los 

paises que cuentan en su territorio con estos recursos. 

Esta descripción global en la qne se observa un entrelaz! 

miento de la polftica y la estrategia militar; la economfa y el 

gasto militar; transferencia de armas y tecnología, etc., nos -

demuestra que l1ay una cunjunci6n innegable de los fenómenos eco 

n6micos, pol1ticos y sociales, que no nos pcniite aislarlos. 

Sin embargo, para entender y explicarnos parte de la rea

lidad actual, nos vemos obligados a mostrar de manera particu-

lar las manifestaciones recientes del comercio de armas en Lati 

noamérica. Al mismo tiemp~ se~alamos que el auge regional de -

la manufactl1ra d•é ,u·~,_,¡.; h,1 contribuido .J est<tbl •:;cer nuevns con-

diciones par<t acelerar la demanda de ~stas en los paises latin~ 

americanos. Los rasgos que nos han parecido de qran importan-

cía para mencionarse son: el incremento de recursos financieros 

que se han destinado a la compra de armas; la calidad de las ar 

mas, demandadas y adquiridas, y la creaci6n de industrias loca

les productoras de armamento, con capacidad de cxportaci6n. 

3.4.1. Jnc~emento del gaato en fn comp4a de a4maa 

En primer término queremos mencionar que existe una varíe 

dad de elementos que influyen para incrementar la demanda de ª!: 

mas. Las tensiones polfticas internas y externas se han acen-

tuado en la regi6n. Prevalecen disputas por la delimitaci6n de 
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la frontera entre los territorios de Venezuela y Guyana: exis--

ten conflictos por el derecho a ejercer la soberanía sobre las 

200 millas de aguas territoriales entre Argentina y Chile. Por 

otro lado, se espera una expansión de la presencia sovi6tica en 

Centroaméricn y el Caribe. Asimismo, el declinnmiento de los -

precios de las mnterias primas -como el petróleo-, pueden ser -

factores que estimulen la demanda de armas. Sin embargo, entre 

las causas extcrnds, el pn~cl mjs relevante lo dcscmpe5a la po-

11tica militar que lleva a cabo EU. Al inicio del mandato pre-

sidencial de Ronald Rcagan, su pol{tica militarista se enfoca a 

anular las prohibiciones en la venta ~e armas que se hicieron -

ciurantc el gobierno de Ja¡ncs c,1rt1•r, como una sanci6n por la --

violaci6n <le los derechos humanos, en donde los países directa-

mente afectados fueron Brasil, Argentina, Uruguay, Chile, Guat! 

mal~ y El Salvador. 

En el afio de 1981, Nortcamórica mue~tra su intención de -

dinamizar el armamentismo a nivel mundial. Empieza por desti--

nar 180 mil millon0s de dólares para su gasto militar, buscando 

como objetivo principal lll fortalecimiento de sus fuerzas arma-

das tanto militares como estratégicas. La agresividad de estas 

fuerzas le ayuda a mantener su hegemonía político-militar. Co-

mo contraparte se desata un incremento en los presupuestos mili 

tares de los países del bloque socialista, así como de los que 

• consideran amenazada su seguridild nacional. Este aceleramien-

to en la carrei:a armamentista es parte de las condiciones pro--

Véase Cuadro ij 2. 
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blemáticas que enfrenta el mundo actual, tanto a nivel militar 

como pol!tico-econ6mico y social. 

El crecimiento de la capacidad bélica norteamericana lle

ga a ser determinante para que otros países implementen progra

mas militares. En este sentido, las alianzas político-milit~ 

res que ha real i::ado E::;tados Unidos con otros países, co:nprome

te a 6stos a adoptar medidas que apoyen el armamentismo del pr! 

mero. 

A su vez, los que se ven amenazados con esta actitud bel! 

cista tambi6n se preparan a mantener sus fuerzas armadas en co~ 

diciones óptimas, y esgrimen como argumentos de estas disposi-

ciones al hecho de que sólo as!, puede ser posible un equili- -

brío de fuer::ac y menor el riesgo de un enfrentamiento. Lo que 

realmente ocurre es que los pa!ses se han vinculado a un proce

so que fue s61o de la .incumbencia de dos partes. El enfrenta

miento Este-Oeste ha lo~rado gu~ otros pnfses tomen partido por 

alguno de los dos bloques. 

Para Am6rica Latina el gasto militar norteamericano repr~ 

senta constantes presiones de todo tipo, de manera muy especial 

conlleva a que se estimulen las compras de armas. Su carácter 

de zona estratégica y la alianza que ha mantenido con ese país, 

as! como la dependencia en el abastecimiento de armas, son con

diciones que la convierten en una asidua demandante de armamen

to convencional. 

Por otra parte, Norteamérica ha dado paso a la utiliza- -
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ci6n pronunciada de su progr.:ima de ventas militares al ex:tranj~ 
48 ro, desde 1977-78, cuundo se termina el programa de ayuda mi-

litar (PAM) se sucede una tendcnc.íu a apoyar urnpliamente las e~ 

portacioncs de armas, Se da µor terminada la ayuda militar, p~ 

ro la adquisición de armamentos continúa por lu vfa comercial. 

;,un cu.:indo se e11cut.:r. tra:: iH spos ic ion.~s contrarias a este 

tipo de cxport:.icioncs, duran t-> lil administraci6n de Carter, la 

irnporúmcia de Q!Jt:as c~n J:1 •:>conomfo del país se estima a partir 

del efecto que tienen en la obtanci6n de ingresos en el ex:tran-

jero. No hay qurJ olvidar qul: EU cuenta con la más amplia indu2. 

tria productora de armamento, en lu que participan m~s de 20 

mil empresas, las cuales tienen asegurado su negocio con los 

contratos qud rcal!znn con el Departamento de Defensa {Pentágo-

no). Habría que sefi~lar aqu! ~uc, la industria militar nortea-

mcricana absorbe también a cientos de empresas que se dedican a 

otras actividadAS que pueden apreciarse un tanto alejadas de la 

producci6n de armas en sí, pero cuyas fases productivas son vi-

tales para las industrias estratégicas que se encargan de abas-

tecer a las fuerzas armadas. Ejemplo de ellas son las que se -

dedican a la minería, la petroquímica y la metalmecánica, las --

cuales dotan de insumos a las ramas clectr6nica, aeronáutica, -

automotriz e incluso a la industriil nuclear. La producci6n de 

48-:1 terminarse los créditos para li1 compril de armas se utili~ 
za el programa FMS (Foreign Military Sales) o sea, ventas m! 
litares al exterior, el cual permite adquirir las armas y 
servicios a! contado a los países de la regi6n. Fichero Arma 
mentismo, elaboraci6n propia, PLC, FCPS, UNAM, con base en -
Ef. o.ea., 17 de mayo, 1977. 
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armas asegura beneficios en algunas ramas industriales que de -

otra forma sufrirían subutilizaci6n. 

Los fabricantes de pertrechos bélicos han logrado colocaE 

se como parte dinámica Je la economía y Li pol ! tic a exterior • -

norteamericana. En ese sentido se subraya que la tendencia que 

adquieren las ventas militares al exterior es un mecanismo para 

asegurar la ganancia de estas empresas. Que si bien es cierto 

son privadas, también son las que abastecen al aparato de defe!!_ 

sa norteamericano, !!S decir, actúan en estrecha relaci6n con el 

gobierno. Las exportaciones b6licas pasan a ser el instrumento 

de la política militar que Reagan desea instalar en Amárica La-

tina. 

Desde la llegada de Ronald Reagan a la presidencia de EU 

se desata un aceleramiento en las ventas militares al extranje-

ro. Para 1982, a un año de su mandato, se multiplican en un 

300% este tipo de ventas. 

Las exportacio_nes de bienes mili tares las real iza funda-

mentalmente con pa!ses subdesarrollados, en ese mismo año dest!! 

can las ventas que suscribe con Arabia Saudita, Australia, Pa--

quistán, Israel, Venezuela y Corea del Sur. El promedio anual 

de ventas al extranjero de EU se calcula en 14 mil 100 millones 

de dólares en los años 1981-1982. 49 

La demanda de armas que se deriv6 de este ofrecimiento d~ 

sat6 las ambiciones de países como Venezuela, Argentina, Colom-

¡g-
Fichero Arrnarnentismo, elaboración propia, PLC, FCPS, UNAM, 
con base en Uno Mda Uno, Mlxico, 10 de octubre, 1982. 
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bia y Brasil, para alcanzar un mayor potencial militar¡ lo cual 

puede llevar a un clima hostil en la regi6n con mayor riesgo de 

guerra. Muestra de ellos es lo que sucede en la regi6n cuando 

el gobierno norteamericano autoriza, en 1981, la venta de 24 -

* aviones supers6nicos F-16 para la fuerza aérea de Venezuela. 

Inmediatamente se empieza a gestionar en Colombia la adquisi- -

ci6n de 100 aviones de guerra "Kafir" 1-AI a Israel.so La acti 

tud colombiana es comprensible a partir de quo mantiene un con-

flicto con Venezuela por establecer los limites do sus fronte--

ras, y está claro que no desea quedar rez,1qada en lo que se re-

fiero al poderío militar aéreo. 

En ese año, Venezuela tambidn 1·ecibe de Italia la cuarta 

fragata (de un total de seis), equipada con cohetes. La fuerza 

aérea venezolana serra la segunda mejor dotada, despuds de la -

cubana. Las compras b6licas de estos dos paises (Cuba y Vene--

Es un concrnto de los mis cuantiooos que ha realizado Am&ri
ca Latina en lo~ Gltimos afies. Las compras venezolanas fue
ron negociadas por el pre~idcnte l!Prreru C;:i::ipins, con la fi
nalidad do que el nGmero de unidades llegara a 40. En impor
tante sefialarlo por la tr~scendenciJ que reviste el hecho de 
que los gobiernos de los paises oe presentan como los acto-
ros centrales del fomento a la campra de armas. 

SO El punto de fricción entre Venezuela y Colombia está en tor
no a la delimitación del Golfo de Venezuela. En los afias 
1981-82, las negociaciones qued~ron estancadas y el tratado 
para el diferencio no hab[~ sido firmJdo. Asimismo, Venezue
la mantiene diGputa limítrofe con Guyana, la cual ha dado -
muestra de preocupación ante unu posible acción militar de -
aquel pals, pura apropiarse la región de Esequibo. Este lu
gar abarca 130 mil kilómetros de superficie con ricos yaci-
mientos petrolíferos, que Vene:uela reclama como parte de su 
territorio. Fichero sobre Armamentismo, PLC, FCPS, UNAM, 
con base en Exc~l~io1, H6xico, 19 de marzo, 1981. 
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zuela) dan lugar a que figuren en ia lista de los veinte prin-

cipales importadores de armas de naciones del Tercer Mundo en -

* el periodo 1980-1984. 

En ese mismo sentido militarista, y atendiendo a su loca-

lidad geográfica cstrat.~g ica, Venezuela se ve favorecida por el 

abastecimiento norteamericano de armas y por otro tipo d~ ayuda 

militar. Habrl'.a que recordar que m.:mtiene más de 1,2BO ki16me-

tros de costas en el mar Caribe, lo cual resulta atractivo para 

que EU utilice el pais para hacer presión en las islas caribe--

ñas, especialmente para acorralar a Cuba con paises aliados a -

Washington. 

Lól apcrtur:l de la pol .ítica norteamericana hacia las ven-

tas militares al extranjero, ha buscado dotar de implementos b! 

licos a naciones que podrfan desempeñar un papel de bases mili

tares o de aliados potenciales. Es por eso que la ubicaci6n 

geográfica de algunos países se convierte en el centro de aten

ción de su polftica exterior. Al igual que esta situaci6n, los 

acontecimientos en las relaciones políticas entre los países l~ 

tinoamericanos y otras regiones son factores importantes para -

estimular el armamentismo de éstos. Por eso queremos mencionar 

que, la guerra convencional librada en 1982 en la zona del Paci 

flco Sur entre A«genlina y Gran nretaña, trajo como primer efe_s 

to el aceleramiento en las compras de armas del país sudamerica 

* no. 

Véase Cuadro # G. 
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Otro pa!s que realiza"un marcado incremento en la adquisi 

ci6n de armamento es Perú, del cual es conocida su preferencia 

por las armas sovi6ticas. No obstante, mantiene un diversific.e_ 

* do grupo de abastecedores. 

En la lista que publica un importante instituto sueco, 52_ 

bre los palses del Torcer Mundo que realizan las mayores impor-

taciones de armas, se encuentran cuatro de América Latina. En-

tre ellos está Pcrd, ocup6 el undécimo lugar en 1981, en 1983 -

el 16!, y para 1984 el 15!. 51 

La carrera armamentista en la regi6n se impulsa constant~ 

mente mediante diversos factores, entre los m.~s relevantes en--

centramos que est6 ocurriendo una desviaci6n cada vez mayor de 

los recursos financieros, humano;; y n;.i.tural.Ps hacia el sosteni-

miento de la carrera armamentista, gue bloquea su utilización -

para el desarrollo independiente de los países. 

Si tomamos en cuenta que el 64~ del c0mercio de armas son 

importaciones que hacen los países del Tercer Mundo, y que de -

ese total América Latina absorbi6 entre el 12 y 13%52 en los 

años 1981-1985, encontrillllos que la erogaci6n que se hace en la 

compra de armas es una gran sangría de recursos en comparación 

con lo que se destina a obras de carácter social e incluso a la 

* véase Cuadro # 7. 
51 SIPRI. Yearbook, 1983 y 1985, pp. 247 y 347, respectivamente. 
52 Fichero Armarnentisrno, elaboraci6n propia, PLC, FCPS, UNAM, -

con base en El Sol de México, 21 de junio, 1984. 
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planta industrial. En el periodo de esos años, el crecimiento 

de las compras militares son del 11%, en tanto que el crecimie~ 

to industrial es escasamente del 0.2i. 53 

En cuanto a los gastos militares globales, la regi6n ocu-

pa un menor porc1~ntaje del total, no obstante, estos gastos sig_ 

nifican una merma considerable de los recursos que poseen los -

paises para dina:nizar su economiu. (Vdase cuadro siguiente) 

En relaci6n con los gastos militares y su influencia en -

la situación económica de cada país, en el siguiente cuadro se 

muestra el porcentaje que ocupa éste respecto al Producto Inte~ 

no Bruto (PIB), en 23 paises de la regi6n, segdn el anuario del 

SIPRI. 

~SIPRI, 325 1985, p. 347¡ S:tPRI, 1906, p. . 
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PORCENTAJE QUE OCUPA EL GASTO MILITAR RESPEC':'O AL PRODUCTO INTERNO BRUTO 

PAISES Aflu Mlo AflO 

AMERICA CENTRAL ~ ill.Q. .!2!!! 

Costa Rica 0.6 .6 (0.B) 

Cuba 3.7 7.5 9.8 

Rep. DaninicJ.na 1.6 1.5 (1.5] 

El Salvaeor 1.6 2.1 4.9 

Guatemala 1.2 1.6 (2.9) 

Haití 1.2 1.8 

Honduras 1.9 4.5 (6.0) 

,Jamaica .a 0.9 [2.8) 

Móxico .s .4 {0.6) 

Nicaragua l. 7 6.7 [11. 71 

Panamá .B .7 

Trinidad y Tobago .2 .s 

ñl-IE!lICl\ DE!. SUR 

Argentina 2.0 2.6 (3.3] 

Bolivia 2.4 2.9 [4.0J 

llrasil 1.J .5 [O. 7] 

Chile 5.7 7.4 [S.8] 

Colombia 1.0 1.6 2.0 

Ecuador 2.3 1.9 [1.8] 

Guyana 6.6 8.6 [9.2] 

Paraguay l. 7 1.4 

Perú 4.6 (5.7) [B.2) 

Uruguay 2.6 2.6 
Venezuela 2.1 1.5 (3.l) 

() Dato incierto, no confirmado; [ J Dato calculado por SIPRI¡ Dato no 
disponible 

FUENTE: SIPRl, Yearboolt 1983 '/ 1985, pp. 173, 174¡ y 283, 284, 
respectivamente. 
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En los países de América Latina, el impacto que ha tenido 

el crecimiento de los gastos militares, al igual que las altas 

compras en armamentos, contribuyen al agravamiento de las candi 

ciones sociales y econ6micas de los pafses, ya c¡ue es innegable 

la situaci6n crítica que atraviesan, especialmente dPntro del -

plano econ6mico, en donde la deuda externa se presento. como uno 

de los elementos claves que acompafiada de los altos intereses -

financieros fijados por los países imperialistas, acentda los -

efectos de la crisis en la región. Para el a~o de 1981, el mo~ 

to de la Jeuda regional era de 240 mil millones ele d61ares. 54 

Entre los países que tienen un mayor porcentaje de 6sta se en--

cuentran Brasil, México, Argentina y Chile, hacemos el sefiala--

miento para destacar que, a pesar del endeudamiento, tres de 

ellos tienen dna constante participación en la compra de armas 

y su gasto militar ocupa un porcentaje importante del PIB. 

Respecto al crecimiento económico, este mismo indicador 

(PIB), también muestra la crisis que padecen los países, ya que 

en 1981 aquél s6lo creci6 el 1.2% en comparaci6n con el creci--

miento del afio anterior que fue de 5.8%, evidentemente se apre

cia un brusco descenso. 55 

Haciendo un análisis comparativo de los afias 1975 y 1980, 

de acuerdo al cuadro anterior, encontramos que los paises que reali-

zan el mayor incremento del uso del PIB en gastos militares son 

s.l 
Castro, Fidel, La c~i~l6 econ6mica y aoc1al del Tetcet Mundo, 
La Habana, Cuba, 1983, p. 49. 

SS Ibidem, p. 43. 
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los centroamericanos. Es notorio el caso de Nicaragua, Hondu-

ras, El Salvador y Guatemala, los cuales tienen diferentes mo

* tivos para mantener sus fuerzas ilrmadas en 6ptimas condiciones. 

En tÜ caso de Honduras, éGte desempeñó el papel de alia

do preferencial do Norteam!Srica, con la política de Reagan, en 

cuanto a la ayuda míl.it<1r, el qobierno hondureño ha sido el ma

yor beneficiado con las ,1ot.-1ciones de armas que programa EU pa-

ra el tírea centroamericana. El país ha recibido ayuda militar 

de Nortearn6rica, pues e:; c:onnicerada zona de sumo interés, ya -

que su posición geogr.:'!fica on el tirea permite tener acceso y -

control en los pafses vecinos. La extensa frontera que mantie

ne con Guatemala, El Salvador y Nicaragua, la sitúa en •el cen-

~ro de una estrategia militar capaz de amedrentar cualquier mo

vimiento contra EU. Asimismo, sirve corno muro de contenci6n P.!! 

r;:i. evitar l:.i. cxpand6n po1.!tico-~con6mica de Ja l.1ni6n Soviética 

en la zona. 

En 1981 Honduras recibe un monto do 31 millones de d6la--

res como ayuda militar de parte de BU, este tipo de "ayuda" se. 

expresa en el suministro de armas convencionales que cumplen oe_ 

jetivos como el de reequipar las fuerzas armadas; además, reci-· 

be otra cantidad de d6lares para el mantenimiento de vehículos 

como helicópteros y aviones caza-bombarderos. Ese mismo año a~ 

quiere tanques blindados ligeros "Scorpio" F-101 a Gran Bret~ 

ña; 14 helicópteros con artillería para combate en la selva, de 

* Véase Cuadro U 5. 
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tipo UH-205 a EU; también la compra a Yugoslavia 12 bombarderos 

F-86 y de Israel recibe patrullas navales. 56 

De igual manpra, las fuerz¡¡s ,:irmadas del gobierno salvadQ 

reño han recibido de EU aeronaves de coml.Jate que les permite 

mantener su capilcidad de bomburdco; mayor coordinación de las -

maniobras a6reas y terres'..rc~;, asf como un tr.:insporte rápido de 

57 sus tropas. Evidcntcncnte estos armamentos están destinados 

para realizar operaciones ,¡e con truinsurgenc ia, debido a que El 

Salvador y Nicaragua representan el centro de los movimientos -

revolucion..irios que han generado luchas do liberación nacional 

y enfrentan, en primer tt'.\rmino, la po U: ti ca intervencionista de 

Washington. 

La constante amenaza de intervención ha provocado que los 

pa!ses de la zona se abastezcan de armas e incrementen sus gas-

tos para mejorar las condiciones de su defensa nacional, tal es 

* el caso de Nicaragua, que lo ha incrementado en un 400%. Es -

importante entender este incremento como parte de una estrate--

gia político-militar, que se realiza, por un lado, para enfren-

tar al movimiento contrarrevolucionario; y por el otro, para 

~ Fichero Armamentismo, elaboración propia, PLC, FCPS, UNAM, -
con base en un informo que brinda la Comisión Internacional 
de la O.N.U. para el Desarme, aparecido en Excil~lo4, 17 de 
noviembre, 1981. 

57 
Entre las armas livianas que ha entregado EU a la junta sal
vadorefia est&n diversos tipos de rifles M-67 de 900 mm; mor
teros M-1 de 81 mm; lanzadores de granadas de 40 mm; bombas 
MK-82, granadas de fragmentación M-67 y granadas de gases v~ 
mitivos y lacrimógenos, Información contenida en ficheros -
sobre Armamentismo, PLC, FCPS, UNAM. 

* véase Cuadro # 5. 
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mantener sus fuerzas armadas preparadas en caso de una invasi6n 

militar. Se sabe que los ejércitos de Honduras y Costa Rica, -

sus vecinos, son abastecidos continuamente a través de la ayuda 

militar otorgada por Norteam6r ica, además de que sus gobiernos 

* autorizan amplias compras de armamentos a otros paises. 

Finalmente debemos señalar que en 1981, segdn datos publi 

cados por el SIPRI, veinte paises latinoamericanos realizaron -

compras de equipo bélico con un variado grupo do naciones indus 

trializadas entre los que se encuentran Francia, Gran Bretaña, 

* R.F.A., EU, Bélgica, URSS y Canadá, entre otras. Asimismo, el 

comercio de productos militares también ha adquirido importan-

cia con los países tercermundistas como Israe1 58 y de manera 

muy particular con los de la propia región. 

Con la creciente pdrticipac:l6n de Bra;;il '-"11 el morcado de 

armas, su papel como abastecedor ha tomado relevancia, sobre t2 

do con los países vecinos; a Bolivia le vende helic6pteros SA-

316 B "Gaviao"; con Chile realizó ventas de carros blindados 

EE-11 "Urutu"; abastece a Colombia con los carros blindados EE-9 

"Cascavel"; Paraguay le compr6 aviones de transporte y de entr!:_ 

namiento para contrainsurgencia tipo EMB-326 "Xavante" y "Uira

* puru" 122-A. 

58 
Israel ha sido uno de los principales abastecedores del área 
centroamericana, su mercado lo ha concentrado en naciones co 
mo El Salvador, Nicaragua -hasta el régimen somocista-; du-= 
rante los años setenta Argentina se transformó en el más im
portante importador de armas israelíes. Las ventas militares 
representaron el 30\ de los ingresos totales por concepto de 
comercio exterior para Israel en 1982. El V.la, 30 de agosto 
1983, 

Véase Cuadro H 7. 
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Otro país que ha logrado establecer una industria bélica 

es Argentina, la cual también realiza parte de sus exportacio--

nes en la propia regi6n. Vende a Uruguay sus aviones "Pucara" 

de entrenamiento para contrainsurgencia; Venezuela le ha compre. 

do el mismo tipo de aviones. 

El auge de la producción de ar-mas en ;,m6rica Latina se e~ 

presa tambi6n en el caso de Chile, el cual ha empezado a vender 

* equipo militar a Uruguay y Paraguay. La instalaci6n y dcsarr2 

llo de las industrias militares en cada uno de estos países ha 

respondido a las necesidades que tienen en la rase actual del -

capit;ilismo, que es ante todo una articulación de factores in--

ternos y externos que confluyen para dar paso a una mayor inte-

graci6n de América Latini.i al modelo de acumulación de capital -

que so est~ desarrollantlu a trav~s de la producción y venta de 

armas. 

3.4.2. Demanda de a~mamento4 con atto nivel tecnol6gico 

El clima de tensión político-militar con que se inicia la 

década de los años 80, ha llevado a una realimentaci6n de la :ca 

rrera de armamentos con nuevas características. Queremos desta 

car en este apartado a qué se debe que los países latinoameric~ 

nos quieran obtener aparatos bélicos con alto nivel tecnol6gico. 

Existen paises que han sido capaces de modernizar sus 

fuerzas armadas; otros han sustituido determinado tipo de arma-

mento, que de acuerdo con la visión militar, son más eficaces. 

-.--
véase Cuadro # 7. 
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Han recurrido al mercado mundial de armas para adquirir sofistl 

caci6n militar, que pueda resguardar y asegurar su defensa na-

cional. No obstante, la obtenci6n de estas armas ha contribui-

do en gran medida a engrosar, en primer lugar, el monto de la 

deuda externa de los pa!ses; y en segundo, a que su desarrollo 

nacional sea cada ve~ más vulnerable a las presiones econ6mico-

políticas y militares del exterior. 

En ese sentido debe mencionarse que son los pa!ses del 

Tercer Mundo en general los que se encuentran en esa situaci6n. 

En ellos se nota que siempre hay dinero disponible para las com 

pras militares, 59 y en muchos casos, para la instalaci6n de las 

industrias productoras de armas. 

Por su parte, los paises abastecedores desarrollan progr~ 

mas industrie.les que apoyen a las ramas que producen para el 

mercado de armamentos. Los europeos altamente industrializados 

llevan a cabo coproducciones sobre determinado tipo de armas., -

conjuntan esfuerzos para no perder los mercados ya conquistados. 

Por ejemplo, la República Federal Alemana, Gran Bretaña e Ita-

lia, se ha proclamado para que sus principales industrias aero-

náuticas realicen colectivamente un modelo de super-caza, que -

posiblemente entre en s~rvicio en la década de los años 90's. 60 

De la misma manera se ha realizado un acuerdo entre ).a R~ 

sg-
El 5.9 del Producto Nacional Bruto de los países de Asia, 
~frica y América Latina se invierte on armas y gastos milit~ 
res. En Castro, Fidel, pp. c.l.t., p. 219. 

6° Fichero Armamentismo, PLC, FCPS, UNAM, con base en Exc€l6.lo~, 
México, 27 de septiembre, 1982. 
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prtblica Federal de Alemania, Francia y Gran Bretaña, para prod~ 

cir un misil anti-tanque, que pretende aprovechar los avances -
61 tecnol6gicos del grupo do paises. Estas medidas dan muestra 

de la creciente cooperuci6n militar europea para tratar de dis-

minuir la influencia de la in-:lustria de armas norteamericanas -

en Europa, ya. que de manera .indiscutible' EU cuenta con el domi-

nio de la tecnologla militar. 

Esta situaci6n muestra que a nivel mundial existe una 

preocupación por dcs;:irrollar nuevas tecnologías para aplicarlas 

al uso militC1r. La e:ü~trmcin •k un !ll(lyor desarrollo tecnol6g! 

co para el '1rn1ament.isn.o, est.'.i clur:amente apoyado en los progra-

mas de Invcstigaci6n y Der,ar:rollo (I &'D), que llevan a cabo 
k 

los paises altamente industrializados. En las dos Gltimas dé-

cadas se ost:i= que el toUl del ;"2.sto <m I f. D, a nivel mun- -

dial, ha estado en manos de EU y la URSS. Conjuntamente han cu 

bierto el 85% de lo gastado en esa actividad. 

Ante esta bC1squcda constan te para crear armas sofistica--

das y eficaces, podemos decir que la demanda de armas con alta 

tecnología que realizan los pa!scs de A¡n(frica Latina, también -

es reflejo de una competencia imperialista por obtener la supr~ 

mac!a en el uso de la tecnología bélica. A nivel mundial, del 

gasto que se destina para Investigaci&n y Desarrollo de cada 

~ Dicho acuerdo impulsa, también, de manera directa a la rama 
de la microelectrónica de eso~ países. Fichero Armamentisrno, 
elaboración propia, PLC, FCPS, UNAM, con base en El Ola, 17 
de febrero, 1983. 

Véase Cuadro # l. 
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pa!s, el 40% se concentra en el sector militar. 62 

Se pretende que en ese sector se obtengan armamentos de -

tecnolog!a altamente evolucionada en donde tengan gran influen-

cia las ramas industriales que experimentan una revoluci6n tec-

no16gica y donde cada vez es más dif!cil hacer una diferencia--

ci6n entre lo civil y lo militar. 

Un agente central en este fen6meno es el Estado, el cual 

interviene como principal 6rgqno que cuenta con el capital nec~ 

sario para financiar la tecnología para la Defensa, coordin~nd2_ 

la y organizándola para dirigirla a la producción de armas. Es 

el caso de los EU, ah! el Congreso es el que participa directa-

mente en la distribución del presupuesto destinado para la in--

vcstigaci6n cicnt!fica, dcztacándo~c la alta prcporci6n destin!!_ 

da a la del sector militar.GJ 

Por otro lado, el gasto mundial en I & D en el año de 

1984, fue entre 70 y SO mil millones de dólares, lo cual repre

senta el 10% del gasto militar total, as! como un crecimiento -

al doble, en comparaci6n con el que experimenta este t11-timo. 64 

Debido al alto gasto en la obtenci6n de tecnolog!a para -

usos militares, en la producci6n de armas se observan ciertas 

modalidades. 

~ 
Barnaby, Frank, "Repercusiones Sociales y Econ6micas de la -

63 

64 

Investigaci6n Militar", Rev. Impacto, Ciencia y sociedad, vol. 
31, # 1, ene-mar, 1901. París, Francia, p. 08. 

Del presupuesto federal para la I & o en EU, se destin6 un -
45\ para el sector militar, 
ro Armamentismo, elaboraci6n propia, 
se en El V~a, 21 <le abril, 1981. 

SIPRI, Yearbook 1985, p. 16. 

Fiche 
PLC, FCPS, UNAM, con ba 
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En primer término, ha llevado a que la duraci6n de los a~ 

mamentos sea breve, y que su duraci6n o renovaci6n se realice -

en periodos de tiempo muy cortos. Esto es resultado de la con~ 

tante competencia que existe entre los países por obtener la 

más alta cantidad y calidad de material bGlico, para ejercer el 

predominio en el mercado de armamentos. 

Por otro lado, la situaci6n ha llevado a que los paises -

subdesarrollados, como algunos de i\m6ríca Latina, busquen obte

ner las armas más avanzadas entre la gran oferta mundial exis-

tente. 

Así, la transferencia de armas con alto nivel tecnol6gico, 

puede ser posible gracias a que, por una parte, los países pro

ductores tienen la nccesi<l~d de vender sus productos bélicos; y 

por la otra 1 a que existan nct..:.i.ones con capa.e idad para pagar o 

asegurar que pueden paqarlas, mediante el endeudamiento con or

ganismos financieros internacionales o con los propios paises -

vendedores. 

Para América Latina, la sofisticaci6n de las armas que se 

ofrecen en el mercado ha incrementado la voracidad por la adqui 

sici6n de nuevos arsenales militares; su posesi6n ha logrado e~ 

durecer las relaciones políticas entre los paises de la regi6n. 

En años recientes, Perú, Venezuela, Colombia y Ecuador han ren~ 

vado el equipo de sus fuerzas armadas, lo cual despert6 la pro

testa e inconformidad de sus vecinos. 

Finalmente, cuando se realiza alguna dotaci6n de armas 



J 
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con avanzada tecnolog!a, se aprecia la importancia que tienen 

las alianzas político-militares, la cual es una situaci6n que -

* va a preparar los convenios tle transferencia de tecnología. 

Asimismo, los paises compradores representan aliados potencia--

les y, por lo tanto, los exportadores les favorecen dotándolos 

de los dltimos modelos creados en las áreas de producci6n b6li-

ca. Este es el caso de la aeron.1utica y las compras que hace -

Venezuela en 1981, cuando Norteamérícn aprueba la venta por -

valor de 615 millones de d6la.res, de 24 cazas modelo F-l6 1 y gue 

es considerada la primera transferencia hecha a Am6rica Latina 

de aeronaves a propulsión de la más avanzada tecnolog!a. 65 

3.4.3. P~oducci6n iuc~l de a~mamentoa 

Con la magnitud que ha adquirido el comercio de armas y 

su influencia económica en los paises productores de éstas, mu

chos paises latinoamericanos adoptan la tendencia a instalar 

una industria militar. 

La producción de armas ha sido un proceso que emerge pri)! 

cipalmente para lograr un abastecimiento interno, segein las ne-

cesidades de las fuerzas arl!ladas de los paises y dependiendo de 

la influencia de las presiones político-militares internaciona-

-.-
La transferencia da paso al uso de licencias para la fabric~ 
ción de equipos bélicos, el cual es un mecanismo para ini- -
ciar la instalación de una industria militar. La producción 
bajo licencia es, tambiin, un instrumento que favorece en -
primera instancia al proveedor, pues logra una mayor exten-
si6n de su mercado y al mismo tiempo lo asegura al crear una 
dependencia tecnológica. 

65 Conte.x.toL>, mayo, 1984. Euitada por la Secretaría de Program~ 
ción y Presupuesto. México. 
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les. Sin embargo, como ya se mostr6 anteriormente, adquiere 

tal desarrollo en algunos casos que llega a destinarse a la ex

portación. 

La producci6n de armas en serie requiE"?re de condiciones -

industriales y tec.:nol6gicas que en muchas ocasiones no existen 

en los países latinoamericano~ llevándolos a recurrir al aseso

ramiento de los expertos !Jroductores de armas en los países in

dustrial izados. l::n el c,~so de las naciones •11ie deciden empren

der el desarrollo de la .im1ustria de armam<!ntos para producir a 

gran escala, se pueden enconu·ar v.irios motivos que la impulsan. 

Dentro del plano ccon6mico se nota una importante influencia in 

dustrial, a partir de la dinámica que .:¡dquierc la proliferación 

de empresas que vinculan su producción alrededor de la construc 

ci6n de implcmento~1 militares. Esto e5 not'1hlc debido a que a~ 

tualmentc la regi6n padece un estancamiento industrial y busca 

alternativas para una plena utilizaci6n de los recursos natura

les y humanos. 1'\simismo, la producción de armas ha sido enarbQ_ 

lada como la clave para estimular las economías de los países; 

se pretende conillatir el desempleo, equilibrdr la balanza comer

cial al tener la posibilidad de exportar armamento y, simul táne~ 

mente, obtener divisas. Sin embargo, queremos señalar que las -

inversiones que se han hecho para la conformación de industrias 

militares ha llevado a una desviación de recursos del sector ci 

vil al militar. 

Por eso consideramos. que en América Latina la disposición 

de recursos naturales con aplicaci6n militar y la evolución de 
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las industrias de armamentos mantienen una estrecha relación 

que ha sido determinada por el predominio del armamentismo en -

todos los :imbitos de la sociedad. En ese sentido es fundamen-

tal destacar la importancia que tiene el complejo industrial-mi 

litar brasileño, en donde se expresa el creciente uso del acero 

como materia prima estratégica para la producción de armas. 
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• CENTROAMERICA 
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FUENTE: SIPRI, 1986. p. 325. 



IJI, DESARROLLO DE LA INDUSTRIA MILITAR EN BRASIL 

l. ANTECEDENTES 

Para mostrar el proceso del dosarrollo de la producción -

• de armas en Brasil es necesario h.:icer un señalamiento sobre --

las condiciones internas de carjcter político, socioecon6mico y 

militar que le dan impulso. 

En cuanto a la influencia e:.;tern.:i, ya hemos reconocido 

que ae ha conformado un mercado mundial de armas en el que que-

daron involucrados los pul'.see del Tercer Mundo; muchos de ellos 

a nivel de compradores y, algunos otros, como vendedores. En--

lre ellos :;e encuc:-itr:in lo3 raf!!C~' d·~ Arn0rica Liltina, que han -

mantenido una constante demanda de armamentos, si1mdo Brasil el 

pa!s más des tacado por su ascendente ¡iartic i¡:>ac ;.6n en la produ~ 

ci6n y comercio mundi<1 l de armas, Es te .1specto es importante, 

ya que el pal'.s sud~mericano mantuvo una dependencia en el abas-

tecimiento de equipo militar respecto a EU, hasta la década de 

los años 70s, surgida en la relaci6n militar EU-Brasil que per-

maneci6 estrecha desde la posguerra y subrayada por una alianza 

politica manifestada en varias ocasiones: en el apoyo brasileño 

otorgado a la pol!tica exterior norteamericana, fincada en la -

seguridad hemisférica; los acuerdos de asistencia militar pro--

Actualmente se sabe que Brasil tiene capacidad industrial pa
ra producir armas nucleares, en este caso estudiaremos la pr2 
ducci6n de armas convencionales. 

- 119 -
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gramados por EU y la colaboraci6n en 11lgunas acciones militares. 1 

Sin embargo, a partir del golpe militar en Brasil de 1964, ad--

quiere m11tices que reflejan el interés de este pa!s por adqui--

rir autonomía en el abastecimiento de equipo militar. Esto se 

debi6 en gran parte a que los militares brasileños, que ocupa-

ron el gobierno, retomaron é~l programa po.11'.tico y militar deri-

50, por el General Golbery rlo Couto e Silv11, en la cual la seg~ 

ridad nacional es vulnerable cuando los estados no son autosufi 

cientes en el suministro de armas; en esa concepci6n se entien-

de que, "tal vulncrabiliddJ us supe~~ble sobre la base de un al 

to desarrollo industrial cimentado en el capital extranjero, 

con una reserva para el Estado, de las industrias estrat6gicas 

directamente ligadas al esfuerzo bélico (energía e industria mi 

litar propiamente dicho, principalmcntc)". 2 

En ese sentido, el proyecto de aprovisionamiento nacional 

de equipo b~lico requirió de. la formulación y ejecuci6n de una 

política econ6mi.ca, que conteraplara el fortalecimiento de la 

planta industrial. ,\quí es dar.de ¡·esulta importante enunciar -

-1--
Brasil firm6 un pacto bilateral con EU, en 1952, el cual for
maba parte del Programa de Asistencia Militar emprendido por 
este último país. En cuanto a la realizaci6n de maniobras mi 
litares conjuntas, sabemos, por ejemple, que en la Segunda -
Guerra Mundial, la Fuerza Expod1cionar1a Brasile~a particip6 
al lado de EU; en 1965, los militares brasileños encabezaron 
la formaci6n de la fuerza inturarnericana de Paz que, con el -
apoyo norteamericano, intervendría en la República Dominicana. 
Vencroni, Horacio, op. cit., p. 64. 

2 cavalla R. 1 Antonio. E.:itado6 l/n.i.do~, Am(ft:..lc.ll Lat.üia; óuellza6 
allmada6 y de6en6a nacional, Universidad Aut6noma de Sinaloa, 
1980, p. 75. . 
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las dos condiciones que retíne Brasil para posibilitar la produ!:. 

ci6n militar: 1) Un proceso de industrialización a través de i~ 

pol!tica económica, dirigida por el gobierno militar (que pean~ 

nece alrededor de 20 años, 1964-1984), el cual sentar~ las ba--

ses industriales para llegar a. tener el <:lprovisionamiento de 

equipo militar; 2) La riquezd ac~rc=~. que so encuentra disper-

sa en todo el territorio, rnqucrida on la fobricaci6n de alea--

clones para la industria militar. 

1.1. LA POL!TICA ECONOMICA 

El régime~ Qilitar implantado en 1964, encabezado por el 

Mariscal Humbcrto Castelo Dranco, encontró a la economía brasi-

leña envuelta en un proceso inflacionario agudizado que se deri 

v6 del descenso de la tasa <le crecimiento illuustri.:ü y del desa 

rrollo desigual de los sectores de la econom!a; la existencia -

de una monopolización de los m•Jdios de producción y, por lo ta!! 

to, del ingreso. La política económica anterior se hab!a con--

centrado en la cxpansi6n del mercado interno para paliar la in

suficiencia de la demanda interna. 3 Para enfrentar estas condi 

cienes de estancamiento ccon6mico, la política econ6mica de Ca§_ 

tela Branco y sus sucesores, en el pericdo 1964-1970, se diri-

gi6 a impulsar el comercio exterior de productos agr!colas, mi-

4 nerales y manufacturas; otorg6 mayores incentivos al proceso -

3 Marini, Mauro R. y Peilicer de Drody, o. "Militarismo y desn~ 
clearizaci6n en Am6rica Latina: el caso de Brasil", Fo~o 1n-
tetnaelonal 29, El Colegio de M&xico, No. 1, jul-sept., 1967, 
p. 3. 

4 rann1, Octavio, Eatado y plani6lcacl6n en B~a4lL 11930-1970), 
Ed. Amorrortu, Argentina, 1971, p. 194. 
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de concentraci6n de capital; apertura a la inversi6n extranjera, 

así como estímulos a la entrada de tecnología extranjera. Esto 

dltimo era fundamental para la economía del pa!s, ya que la pr~ 

ducción de bienes intermedios tendría que llevarse a cabo en 

cooperación con empresas de los países altamente industrializa-

dos. Asimismo, se orientaron programas que limita0an los nive

les salariales en todos los sectores ele la producci6n. 5 En ge-

neral, el gobierno intervino en todos los sectores econ6micos -

de la vida nacional, consolidándose la hegemonía de los milita-

res. Estas medidas fueron posibilitadas por la situaci6n polf 

tica nacional creada a ra!z del golpe militar que conform6 un -

poder ejecutivo fortalecido, con capacidad para formular y eje-

cutar la política econ6mica anunciada. Así, una premisa reque

rida fue la creación de una admini:traci6n estatal eficiente6 

-tecnoburocracia-, que pas6 a tener en sus manos la ejecución 

del programa econ6mico. 

En cuanto a su relaci6n con el empresario local, la pol!-

tica econ6mica implantada por el gobierno, benefició a las gra~ 

des empresas dedicadas a la industria pesada, las cuales eran -

indispensables para la expansi6n comercial hacia el exterior --

que se había programado. Sin embargo, las mejores oportunida--

5 lb~dem, p. 214. 
6 

Al respecto, declaró Antonio Delfim Netto,Ministro de Hacien
da en 1970, "es absolutamente imperioso modernizar la adminis 
tración pública, universalizando la contratación, respetando
el sistema de mérito e infundiéndole actitudes y valores com
patibles con la sociedad que se quiere construir. Sin esa mo
dernización, que es un requisito fundamental del desarrollo -
econ6mico, nunca será posible mantener la continuidad de obje 
tivos". Citado por Ianni, O., op. c,¿.t., p. 215. -
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des en términos de est!mulos fiscales y créditos, fueron reser-

vados a la empresa de capital extranjero. En ese sentido se 

prornovi6 ampliamente la entrada de invcrsi6n extranjera y se a~ 

c!a que, "los beneficios serfan mayores si dsta se dirig!a pre-

ferentemente a sectores de producción para la export.aci(I:-, o su~ 
., 

tituci6n de importaciones con adopción de nueva tccnologia".' 

El Estado cre6 condiciones para asociarse con los capitalistas 

locales y las empresas transnacionales, aunque estas últimas 

llegaron al pafs desde mediados de los años 50, en el transcur-

so del dec01iu Je 1960 las ~ransnacionales se implantaron en 

Brasil para dar paso a la transnacionalizaci6n de su economía. 

Así, 1<1 ctlic1nza Estc1do-transnac.:ionales-capit<Ü local pusieron 

en marcha un desarrollo industrial que se concentr6 en la elab2 

raci6n de manufacturas {automóviles, refrigeradores, televiso-

res y otros), que se destinaron al mercado mundial. 

La clase gobernante brasileña centr6 sus actividades en -

la creaci6n de un proceso de rápido crecimiento econ6mico, una 

expansi6n y diversiíicaci6n del comercio exterior, basado en 

una inclusl:rializaci6n da nuevas ramas, y en la acentuación de 

8 la actividad del Estado como pr0t'luctor. Asimismo, se destaca 

el papel empresarial del Estado, asignándoles a las empresas pQ 

blicas una gran importancia en la econornía. 9 

7 1 b.ld e.m , p . 21 7 • 
8 

En ese sentido escribe Brigagao, "El Estado en su concepto de 
instrumento fuerte dentro del proceso de acumulación de capi
tal, se convierte en una típica organización productora y eco 
nómica". Brigagao, Clovis, "El caso de Brasil: luna fortalezi 
o una cortina de papel?.Impacto C.lencia y Sociedad, UNESCO, París, 
Francia, vol. 31, No. 1, 1981 1 p. 23. 

9 Rocim Cicla, Mirivaldo A. "Brasil: fases de industrialización 
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Por otro lado, esta industrializaci6n efectuada dentro de 

una política econ6mica de sustitución de importaciones contempl6, 

tambi6n, restricciones de compra de armamento y equipo militar. 

Por eso, el modelo industrial brasileño y su actual producci6n de 

armas mantienen una relación estrecha que se derivó de una estra-

tegia de desarrollo industrial y una visi6n política y militar, -

sobre la necesidad de tener ilutosuficiencia en armamentos; para -

resguardo de la soberanía naciona1. 1º 
En ese mismo sentido de fortalecimiento nacional, la ide~ 

logia de "gran potenciil", que prevalece en el gobierno castrense, 

contribuye al desarrollo de la proc1ucci6n local de armas. Un es-

tudioso destilca que "se llega a crear una simbiosis entre los in-

tereses de la gran industria y los sueños hegem6nicos de la élite 

militar, la cual encontraría una expresi6n más evidente en los 

vínculos que establecen a nivel de producci6n bt!!lica". 11 Los pr~ 

gramas econ6micos estimulan el fortalecimiento industrial que con 

jugan, simultáneamente, la b1'.!squeda de una potencialidad econ6mi

ca y militar; segdn el ideal de los círculos militares latinoame-

ricanos "no l]ay defensa sin desarrollo", por lo tanto, el cumpli-

miento de estos objetivos se 3poyar~ en la instalación de una in-

dustria militar. 

y empresas pGblicas", Economla: Teo4la lj Pndctlca, UAM, No. 4, 
invierno 1984, p. 132. 

10 castro Mart!nez, Pedro F. Fnontenaa able4taa, eipanalonlamo y 
geopolltlca en el B4aall ContempokJneo, Ed. siglo XXI, Mlxico, 
1980, p. 116. 

11 Marini, Mauro R. Subde•a44ollo lj Revolucl6n, Ed. Siglo XXI, MI 
xico, 1983, p. 71. 
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Con lo anterior queremos dejar señalado que la influencia 

de los programas económicos del gobierno tendrá una constante'pr~ 

sencia en el desarrollo de la industria de arwas brasileña. 

l. 2. Ll\ R I('UE7.I\ 1".CEREHI\ 

La otra variable que posibilita la instalaci6n de su in-

dustria militar, es la riqueza acerera con que cuenta el pais. A~ 

nado a esta condición insustituible mencionaremos que Brasil cuen 

ta, además, con aquellos minerales metálicos cuyo valor aumentará 

en la medida que aumente su demanda en la industria electrónica, 

aeroespacial, nuclear y en qenerul, en la producci6n de armas pe-

sadas y livianas. 

La disposici6n de acero es otro de los pilares centrales 

para la fabricación de arman1entoo convcnc.:ionales; es necesario s~ 

ñalarlo, pues en comparaci6n con otra_s naciones que producen ar-

mas, Brasil tiene fácil acceso a esta materia prima. Esto se de

be, especialmente al hecho de que cuenta en su territorio con 

grandes yacimientos de mineral de hierro, cuyas aleaciones con el 

carb6n coquizable y otros minerales, como el manganeso, litio y -

cromo, dan lugar a aceros especiales de particulares propiedades 

físicas, destinadas a las industrias que contribuyen a la produc

ci6n de armamentos. 

Para un país que pretende desarrollar la producción de ª! 

mas para abastecimiento de sus fuerzas armadas y, además, desti-

narla a la exportación, resulta esencial tener la seguridad en la 

obtenci6n y disposici6n de uno de los insumos fundamentales que -
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se usan en la extensa variedad de productos bélicos, sean estos -

desde municiones hasta aviones de propulsi6n a chorro, pasando --

por los carros blindados y barcos de guerra. 

La industria del acero brasileña ha encontrado una nueva 

industria a la cual abastecer. Como materia prima ha adquirido -

un marcado uso militar al ser fundamental en la manufactura de ar 

mamentos. 

1.2.1. El m.ú1e.11.a..f. de h.i.eJt.Jta y ta .i.mpo.ita.11c.t1t ,fe .1u exp.f.ota.c..i.cfo 

El llllr.,:,i:al de hierro ocupa hoy un lugar primordial en la 

economía brasileña, no s6lo por sor el primer articulo de cxport~ 

ci6n sino también porque su gran producci6n ha servido pan1 la 

elaboraci6n de aceros especialec, destinados a cubrir la demanda 

que tiene la industria local militar, cuya capacidad productiva -

adquiere amplia sigt:ificaci6n por su integración al 1ü.::rcado mun--

dial. 

A continuaci6n haremos un esbozo sobre la explotación del 

hierro, actividad que fundamenta la producci6n de acero. 

Bra~ll posee una gran variedad de recursos minerales; sin 

embargo, durante muchos años la explotación minera estuvo subor-

dinada a otras ramas, en la década de los años sesenta su produc

ción sólo representaba el li del Producto Nacional Bruto, 12 ocup~ 

ban un lugar más importante la producción de manufacturas y mer-

canc!as agrícolas, como el café, que la explotación de minerales. 

12 Manche.te., Export Special Edition, Río de Janeiro, Brasil, 1973, 
PP• 64-GB. 
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En años recientes, su participación en la economía nacional ha 

variado, en 1963, la producci6n minera comprendió el 4.0% del 

ENB (en 1962 fue del 2.0%) . 13 

En cuanto a su producción, en 1964 Brasil era escaso en -

la producci6n de 30 minerales, por lo que tcnfo que importar --

más de lo que exportaba. Era autosuficicnte en otros 11 y rea

lizaba una gran explotaci6n de 12 minerales. 14 Gracias al avan 

ce en la explotaci6n minera, para 1971, el pais tiene escasez -

en la producci6n de sólo 15, en tanto que es autosuficicnte en 

14 y abundante en 24. Para 1983 el país produce 67 productos -

minerales de los cuales un grupo de 11 cubren el 90% del valor 

de la producci6n del sector (petróleo, oro, mineral de hierro, 

arenas, gas natural, carb6n, fosfato, estafio, cal, bauxita y 

manganeRo). En la rama de los minerales metálicos el 90% del 

valor total correspondo a la extracción de mineral de hierro y 

manganeso. 15 A nivel mundial es el primer exportador de mine--

ral de hierro. 

Estos avances se suceden desde principios de los años 70 

cuando la política gubernamental adopta medidas para impulsar -

la exportaci6n de minerales. La estrategia programada para con 

quistar el mercado exterior contempla entre sus principales mer 

canc!as productos manufñctun1dos, agrícolas y una vasta gama de 

13 
Ensminger, Robert u., "The Mineral Industry of Brasil", M.i.11e. 
ti.ató Ye.a1tbook., 1983, USA, T. III, p. 125. 

14 Manche.te, op. cit. 
15 

Ensminger, Robert u., op. cit., p. 127. 
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minerales. En esa década de desarrollo econ6mico, Brasil entr6 

a una fase decisiva de integración al mercado internacional. En 

dicho mercado adquiere gran importancia la exportación de mine-

ral de hierro. Su competitividad se debe a su bajo precio y su 

alta calidad (65't de pureza); así como a su carácter de mineral 

1 
. , . 1 G cr tico y estratug1co. 

Respecto a la explotación del minc~al de hierro, ésta se 

lleva a cabo, principalmcnt<~ en ül t;:rritorio del estado de Ama 

pá, a trav6s de la empresa llamada Industria e Comercio de Mine 

rios, S.l\. (ICOMI), la cual está conformada poL· la asociaci6n -

de empresarios nacionales y la compañia Bcthlchem Steel. 17 La 

compañia encargada de ccr.;ci:cializar el producto mineral es la -

Compañia Vale do Rio Doce, qi.:c pertenece al Estado. 

Existen utLct!oi e•u¡:>r1::su,; l1>1t=-orLanL0;; de índole p:::iv;:;do que 

explotan y comercializan el minerill de hierro como¡ la Compañía 

Amazonia Mineraco, en la que participan la firma norteamericana 

U.S. Steel con un 90% en la posesi6n de las acciones; Minerac,ao 

de Trinidade, S.A. ( Sl\MI'l'RI) , que ustá en manos de capitales de 

Luxemburgo; Ferteco Minerac,ao, quP es propit!c1ad del monopolio -

16"" La minería brasilefia cuenta entre su producci6n a más de 15 
minerales considorados estratégicos (véase Cuadro l! 1), de -
los cuales algunos se destinan al mercado mundial. En 1979, 
por ejemplo, Brasil cubría una import~nto prnpnrciAn ~e las 
importaciones norteamericanas para su reserva estratégica; -
contribula con el 67% de colombio, 181 de manganeso, 12' de 
mineral de hierro y 4i de tantalo. Margan Jr., John, "Strate 
gic and critical materials", Bureau of Mines, washlngton, -
1980, p. 15. 

17 Manchete, op. cit., p. 64. 
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acerero Thyssen de la Repdblica Federal Alemana. 18 La partici

paci6n de las transnacionales también se observa en otros pro-

duetos minerales como lü bauxita. 19 

Por otro lado, a pe;:;.::ir de que Drasi 1 es poseedor de una -

vasta riqueza mineral, no debemos olvidar que su territorio es 

escaso en uno de los más importantes para el desarrollo indus--

trial: el petr6leo. En 1984, su producci6n nacional abastece -

s6lo el 50% del consumo total, lo cual lo coloca en una situa-

ci6n vulnerable en al mcrc.::ido rnundiai. 20 

No obstante lo anterior, el hecho de que el pafs sudameri 

cano disponga de mineral de hierro le ha favorecido para reali-

zar grandes avanr~A en ln industria siderQrqica. Mantiene una 

gran producci6n de acero que lo ha colocado como el 7~ produc--

tor en el mundo. 

A nivel regional de América LaLina, la producci6n acerera 

brasileña represent6 el 51% en 1981; en 1985 ocupa el 56%; 21 y 

ra-1b.ldem, p. 65. 
19 

Se sabe que el territorio brasileño ocupa el tercor lugar en 
la lista de los paíseo con mayores reservas de bauxita, esto 
ha despertado ol interés de las empresas monopólicas del mi
neral, entre éstas se encuentran Kaiser, Alean, Pechiney, 
Ugine y Aluouis•e. ALCOA, en 1984, despu~s de una larga ne
gociaci6n para explotar la bauxita, obtiene la concesión por 
50 años. Se asocia con la filial del grupo Shell para insta
lar el complejo San Luis en el estado de Amapá. Fichero Arma 
mentismo, elaboración propia, PLC, PL~S, UNAM, con ~ase en = 
Bolet.l11 Mlnvt.0-Sldouí1tg1.c.o de. Amé11.üa LaU11a., 26 de agosto, 
1984, Inter Press service. 

20 Naciones Unidas, Consejo Económico y Social. E6tudlo Ec.0116ml 
e.o de Améuc.a. Lat.lna y el CctJt.lbe., 1984, B.>w~'.a,, , p. 9.-

21 Fichero Armamentismo, elaboración propia, PLC, FCPS, UNAM, -
con base en Exc.ll~lo!t, 13 de diciembre, 1985. 
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en 1986 contribuye con el 57.7%, 22 es muy probable que esta ten 

dencia continüe, ya que el país cuenta con la segunda reserva -

mundial de mineral de hierro, despu6s de 1 a URSS. 

En lo que se refiere a las exportaciones de acero, éstas 

son fundamcntalei:; para el sector industrial, segdn el Instituto 

Brasilefio de Siderurgia, "en los dltimos afies Brasil destinó en 

tre el 40 y 30 por ciento de su producci6n al mercado externo" .23 

Esta situaci6n se deriva del manejo que hace el gobierno de la 

riqueza minera1 24 y al rendimiento de su capacidad instalada, -

lo cual le permite realizar importantes exportaciones, cuyos b! 

neficios son aprovechados en gran parte por las empresas produ.c;: 

toras estatales; las 3 principales son Compafiía Siderúrgica Na-

cional, Compafi!a Siderúrgica Paulista y la Usina Minas Gerais -

!IJSIMINAS) • 2 S 

Por otro lado, las exportaciones indirectas (el acero in-

22 Fichero Armamontismo, elaboraci6n propia, PLC, FCPS, UNAM, -
con b;rne en Bote.Un Mút~·~o-S.idetú,~g.{co de Améü.ea La.Una, 17 
de mayo, 1987, 

23 
Fichero Armamontismo, elaboraci6n propia, PLC, FCPS, UNAM, -
con base en Bote.Un /,{ú1r_1tu-S-<'.cleti.ÚJJ.9 i.eo de Am¡!1tiea. Latú1a., 30 
de junio, 1987. 

24 
En 1970 se hace una declaraci6n oficial que señala: "El go-
bierno brasileño ha mantcniuo exitosamente el control sobre 
casi todos los productos industriales y on muchas materias -
primas y productos de consumo como el acero". Fichero Arma
mentisrno, elah0raci6ri propi~, PLC, PCPS, UNAM, con base en -
Bote.Un de Iuóo1tmacl611 I11te1t.na.c.to11at, secretaría de Programa 
ci6n y Presupuesto, 19 de octubre, 1978, p. 2412. -

25 
Fichero Armamentismo, elaboraci6n propia, PLC, FCPS, UNAM, -
con base en Exc¡!t~-<'.olt., 6 de octubre, 1904. 
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corporado a vehículos automotores, máquinas y equipos) "son con 

siderados el principal factor de expansi6n de la producci6n si-

derargica brasileña", segdn informaci6n del Consejo Nacional de 

Siderurgia y no Ferrosos (CONSIDER). 26 Esta declaraci6n tiene 

como explicación la existencia de un gran consumo do acero en -

la planta industrial n.:icional; •1n 8ílr, rle lil !'reducción acerera 

es destinada a la industria de la transformación, especialmente 

por aquellos sectores que producen para la exportaci6n, es de-

cir, las manufacturas. 27 Si a esta situaci6n agregamos que ac-

tualmcnte la prin~ipal manufacLura brasileña de exportación es 

el armamento, deducimos que ha sido la seguridad en el abasteci 

miento de esta materia prima lo que lo ha permitido al país sud 

americano impulsar y fortalecer su producción bélica. 

En un marco mundial donde se ha exacerbado, por un lado, 

la lucha por la obtención de materias primas, y por otro, la 

prolifcrac i6n de 1 a p!'oc1ucc i6n de armas; resulta importante de~ 

tacar c6mo la disposici6n de acero, insumo para la industria mi 

litar, es una condición que permanece constante en el caso bra-

sileño. 

A contin11aci6n mostraremos c6mo se ha realizado la produ~ 

ci6n de armas en el país, hasta conformar su complejo industrial 

militar actual. 

26"-
Fichero Armamentismo, elaboraci6n propia, PLC, FCPS, UNAN, -

27 

con base en Bot1!U11 /.U.1u:.'l.o-S{dc.11.ú11.gico de Am~l!..ÍC<l La.t.lna, 19 
de agost ', 198·1. 

~ichero Arm~mentismo, elnboraci6n propia, PLC, FCPS, UNAN, -
con bas~ en Bofetln U.ine11.o-Slde'l.úl!.glco de Am~l!..ica La.t.ina, 30 
de junio, 1987. 
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2. CONFORMACIÓN DE LA INDUSTRIA MILITAR 

Retomando los clementes anteriormente analizados y de 

acuerdo a nuestro intcr6s por conocer cómo se realiza la insta

lación de la industria b6lica brasilefia, hornos detectado tres -

fases, segdn la informaci6n consultada, que muestran las carac

terísticas que adquiere su producción. Asimismo, estas fases -

han sido marcadas por accntecimiuntos internos que contribuyen 

al desarrollo de la industria militar. Por eso a pesar de que 

Brasil fabricaba, desde los afios 40, aviones y fragatas bajo li 

ccncia extranjer<.1, es con lo:; gr,bicrno:.i militares desde 1964 

cuando se impulsu la creación de la infraestructura industrial 

para fabricar repuestos y municiones, c1üminando con la forma-

ci6n de l;"! Empresa nn1 r; i leña de Aeronáutica (EMBRt\ER) en 1969, 

aqu! ubicamos la primera fase. 

A partir de 1970 1 cuantlo fil1BRAER inicia su producción, y 

hasta el afio de 1977 al romperse el acuerdo militar Brasil-EU, 

se marca la segunda fase. 

Finalmente, la tercera se sitda desde 1978 hasta los años 

recientes (1986) periodo en que logra colocarse como el princi

pal productor y exportador de armas de los países del Tercer 

Mundo: 
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PROOUCClON MILITAR 

Pe1t.<.odo 

Primera 1964-1969 

Segunda 1970-1977 

Tercera 1978-1986 

2.1. PRIMERA FASE (1964-1969) 

- Establecimiento de indus
trias que fabrican repuestos 
y reparaci6n de equipo pesa
do. 

- Gran apoyo a la industria 
acrvn:iut.ic.t. 

- CoproduccionPs a través de: 

a) licencia de producci6n 
b) inversi6n extranjera di

recta. 

- fabricación de diseños nacio 
na les -

- Uso de tecnologla propia 

- Realizaci6n de importantes -
exportaciones. 

Para que Brasil so iniciara en la producci6n de armas re-

quiri6 Je una serie de insumos provenientes de una base indus--

trial diversificado, ast como de una planta de trabajadores ca-

pacitados en actividades inclustri<:lles. Esta afirmaci6n se hace 

tomando en cuenta análisis anteriores sobre la producci6n de ªE 

mas en los países del Tercer Mundo. Un estudioso del tema ha -

señalado como requisito indispensable la existencia, alrededor 

de la producción militar, de "industrias básicas" que la apoyen 

y a su vez sirvan como sostén para su rápido crecimiento, éstas 

son: la industria de hierro y acero¡ metales no ferrosos¡ pro--

duetos metálicos¡ maquinaria pesada¡ maquinaria eléctrica y 

equipo de transporte. 28 

28 
Wulf, Herbert, "Efectos econ6micos de la producci6n armamen-
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En ese sentido, el rlígimen militar implant·ado en abril de 

1964 se dedic6 a consolidar la industria de bienes durables; m~ 

nufacturas que requerían empleo de tecnología, la cual seda 

comprada en el exterior. Asimismo, las fuerzas armadas manife~ 

taran el interés por sustituir sus obsoletos cqui[JOS bélicos 

por otros ~s eficaces y sofisticados. Su preocupaci6n por ma~ 

tenerse en el poder obliga a los militares a buscar medios que 

le otorguen una potcncialidJd bélica para reflejarla en nl inte 

rior y exterior del pa1s. 

De acuerdo a esta situaci6n económica y política, se ela

bora el Plan Básico de Renovaci6n de Material de 1964, 29 que 

contempló la realizaci6n de proyectos en colaboración con la in 

30 dustria privada nacional y 8mpresas estatales: asf como la ad 

quisición de implomentns para reequipar y modernizar a las fuer 

zas armadas. 

En ese plan ocupa un lugar especial la fu~rza aérea, esa 

rama efectGa compras en donde figuran aeronaves para transporte 

de tropas y de entrenamiento, as! como aviones ligeros31 para -

tista en los pJ!sos en desarrollo", Come~clo ExtE~lo~, M~xi
co, Vol. 35, No. 3, marzo, 1985, p. 125. 

2 ~ V6asn Guedes da Costa, Tomaz, "La Industria de Material Béli 
co en Brasil. Algunos aspectos en la instalación del sector
aeronáutico en el pa[s", Ponencia presentada en el V Encuen
tro Anual de la Asociación Nacional de Posgrado e Investiga
ción en Ciencius Sociales, Río de Janeiro, Brasil, octubre, 
1981, p. 21. 

3° Castro Hartíncz, Pedro f., op. cit., p. 117. 
31 

Para las tareas de contrainsurgencia eran más accesibles los 
helicópteros y las aeronaves ligeras, de éstas Brasil compra 
los siguientes, en 1965: 10 "C-130"1 Hércules; 12 "C-115 BG-
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realizar operaciones de contrainsurgencia, de acuerdo a la doc-

trina norteamericana, para mantener la "seguridad hemisférica". 

Respecto al programa de modernizaci6n del equipo de la fuerza -

aérea, en 1965 inician el desarrollo de un avi6n biturbohélice 

"IPD-6504" y se construye el primer prototipo en 1966, el cual 

contaba con motores de la empresa Pratt & Whitney modelo "Pl-6 11
•
32 

En cuanto a la expresi6n concreta de la asociaci6n de las 

fuerzas armadas con la industria privada nacional, fue la cons-

tituci6n d0l Grupo Permanente de Movilización Industrial (GPMI) 

en 1965, que concentraba a las empresas de la regi6n mtis indus-

trializada del país {Sao Paulo, Guunabara y Minas Geraisl, y c~ 

yo objetivo era el de "ofrecer al gobierno un plan de recquipa-

miento de las fuerzas armadas a través de la utilización de la 

cu.p\lcidJ.d ccio:;.:i de l.:i i!1dc~tria nacional, preparar las c.t.lteL'n!! 

tivas (industriales, tecnológicas y financieras) y los equipa--

mientes indispensables para la construcción de la industria mi

litar brasileña". 33 Como consecuencia, en el ai'io de 1966, Bra-

sil participa en la fabricaci6n de municiones y armas ligeras -

para ayudar a EU en la guerra que librabit en Vietnam. Respecto 

a esta colaboraci6n, un industrial declar6 que el país, "aprov~ 

chará la capacidad ociosa de sus ftibricas y dará lugar a la 

falo"¡ 40 "T-37"; 24 "1'-33"; 150 "T-25"; respecto a helicóp
teros, .idquiere 6 "Sll-lD" y 4 "VH-4". Guedes da Costa, To
rnaz, op. cit., p. 21; Varas, A. y Port;:iles, C;:irlos, op. c.i..t., 
p. .J4. 

32 Varas, Augusto, "Relacionen hemisféricas e industria militar", 
Vocumento de T4abajo, FLncso, M&xica, 1981, p. 15. 

33 
Brigagao, Clovis, "O Brasil e o comercio Internacional de ar 
mas; urna modnlidade Industrial". Brasil, Mimeo., p. 8. 
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creaci6n de 180 mil nu(·vos emplc:os. Simult~neamente, combatir~ 

mos al coI!'.unisl'lo y ,, nu,c:;tros probl.emas de desocupación". 34 

Por otro lado, la construcci5n de un complejo industrial

rnilitar brasilufio pas6 a involucrar, tanto al sector estata1 35 

e industrial privadn, c?~c 1 los centros ria investigaci6n naci~ 

nal. 36 Drasil utilizó .,1 jer!ar.rollo cic"ntHico y tecnológico -

que tenfa p.:u:d. ¿~puy.:t~ la producción d'2 a.rr:1amento.s. Asf encon--

tra!t•CG '1!lC! el GP?·H cuent:1 con l.:i ascsorL1 ele 1os nücmbros de 

las fuerzas armadas y la colaboraci6n Je institutos de Investi-

gaciGn y Das~rrull0 mllilat: ol Instituto Militar de Ingeniería, 

de la :·~c1r in.:i. 3 7 

Bste tipo de rulaci6n fue r0flejo de qua el gobierno con-

centró sus es fuer:.:o<; cm 1 a bús,1ued..i de .. rntosufic iencia militar, 

utilizundc recursos propios; asf, sus objetivos principales fue 

ron discfiar tcc1wlogía para el mantenimiento de los equipos im-

portudos ,rnlericrmentc e inicL1r la fabric.'lci6n de repuestos, -

34 Cit:ido por Maritd, M.rnro h. 'i I'cllicor <le Brody, O., op. c.lt., 
p. 7. 

35 
Pi1ra l':J8l, c;c ,~::c:or·t"-d'"" ol Coll'"'jo tL"'ion~l do Seguridad, 
los min.isteriV!:J do Plath:?.:i.cirJn, Cn11;unic . .:ir:ion~n, Comercio, Fi
nunzas y En~rry},-1; c-1 n.1nc·o <:t!ntr:11 y el NacionJl de Desarro
llo Económico (!HlDE) y, tJor sup1Jo~itl.:,, leis tres rumas de las 
i:-t1erza .. s 1\!_·m,:das 1 M~1rin::, Ejét-(:i.to y Fuerzu Aórea. Fichero Ar 
ílh1.mBntismc) 1 ül.tbcración p:·,_.pJa, í-SC 1 FCPS, U~L'\:-1, con bastl en 
Uno f.l'-t~ U11t.1 , 7 de dicicnLrG, l'..1r)l. 

36 Entre ellas se cncucntr~n las ~niversi~ades do Ingenierf~ y 
Electr6t1ic~, y el In~titut·J Brasilc~o de Estudios sobre el -
Des~rrolio <le MJteri~l El.6~tricr1 y Pes~do. ILide111. 

37 
Brigagao, C., ú¡J. c¿t,,' p. 37. 
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para reducir las importaciones. 38 Si lo que desea es tener au-

tosuficiencia en armruncntos y desarrollar su industria militar 

es necesario, en primer lugar, n~ntener en funcionamiento el 

equipo adquirido (aviones caza, tanques, unidades navalbs); y, 

en segundo lugar, h:iccr uso de su propia capacidad industrial -

para obtener los repuestos. 

Entre los resultados inmediatos que aparecen es la reali-

zaci6n de grandes iroportacionas de tccnolo9ia, pues cuando Bra-

sil inicia su fabricación militar, ¡a existen otros productores 

de armas v. nivel mundial que ejercen, además de un control en -

el mercado, un monopol.io de L1 tecnolog!a. 

n pesar de estas dificultades, las medidas adoptadas por 

el gobierno y la respuesta del capital nacional privado, 39 as! 

como la cíisposici6n de i11s ernpresus extranjeras para oto.i;yar l.J:. 

ccncias de producci6n estimulnn la conformaci6n de la industria 

militar brasileña. 

2.1.J. Auge de La. Induó.llt.Ll't AC-':.OHálltÜ.a 

Finalmente en esta fase, señalaremos que, en el programa 

de modernización y recquipamiento de las fuerzas armadas fue 

""3fl" Ohlson, Thornas, "TM: Nuava faceta en el comercio armamentis-
ta", ConteJtto~. México, Año 3, No. 35, sep-oct., 1902, p. 35. 

39 
Un ejemplo de la amplia colaboraci6n dol capital privado na
cional es la empresa Engenheiros Especializados S.A. (ENGESI\), 
que diseñ6 un sistema de tracci6n independiente para cada 
una de las ruedas de un carro de combate; este proyecto fue 
financiado inicialmente por el Grupo Permanente de Moviliza
ci6n Industrial y el ejército, años mús tarde sigui6 reci- -
biindoio a travis de li Industria de Material Bélico (IMBEL). 
Brigagao, op. e~.t., p. 35. 
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destacable lo realizado por la fuerza aérea. En este sector se 

impulsan directamente la construcción de la industria militar -

al pugnar tempranamente por un desarrollo tecnológico nacional~O 

Respecto a esta fuerza sefiala Brigagao, "su programa es más té~ 

nico y moderno que el del cj6rcito y la marina, su objetivo es 

conseguir una fuerza aérea complc,tamcnte aut6nom:i". 41 

La importancia de la fuerza aérea al interior del gobier-

no militar, se centril en que es 1 . .i que tiene mayores posibilid~ 

des para ejercer la incor~oración FOlfcica y económica de las -

regiones del raJ:s a un poder ccntr'11. De <icuei-c1o a los plantr~~ 

mientas de s11 cJoclrina de ~cqurid~J nacio1~~1, e~~ infipl~zable -

el fortalecimiento del Estado. Para c:st:e efecto ;;e necesitaba 

d l spcner de unil eficiente comunicaci6n y tr<111sportc a6reo, en--

ganar t0=rcno politice en el conjunto del yobierno militar. 

trat6gico en el sistema defensivo aerospacial. La extensión de 

su territorio requería de una flota a6rca eficaz que vigilara -

el espacio aéreo br.:isilciio; en ese sentido, el Ministro de aer2_ 

njutica declur6 en 1968, ·~s necesario que esta fuerza disponga 

de mejore:; rr.cdi.os ¡ .. 1r.:i cone.roLn: los ;iviones que sobrevuelan 

nuestro territorio, a fin de evitar abusos". 42 Asf, en ese aiio, 

;¡o-
Guedes la Costa, Tomaz, op. cJ.,t., 9. 22. 

41 
Brig.1<]:10, l')J. cit., p. JO. 

42 
Fichero Armamentismo, el~boraci6n propia, PLC, FCPS, UNAM, -
con base en Cok\eio da Manha, Brasil, 5 de enero, 1968. 
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cuando aan continuaban las restricciones norteamericanas a las 

compras de armas de los paf ses latinoamericanos y éstos deciden 

abastecerse en el mercado europeo, Brasil anuncia la compra de 

aviones supers6nicos Mira ge !II franceses. 4 3 Simt1l táneamente -

decide realizar un convenio con Aer Macchi de !tal ia para fabri 

car en Brasil el Machi-326,~ 4 para empezar a reducir las com- -

pras al exterior. 

Ante esta situaci6n, se ofr8cen amplias posibilidades pa-

ra desarrollar decididamente a la industria aeronáutica. Es ne 

cesario tener una capacidad productiva adecu:ida para cumplir 

con los requerimientos de la fuerza aérea. 

La base cientffica y tecnol6gica de la aeron.1t1tica estará 

respaldada por los centros da Investigación y Desarrollo, cr~a-

dos anteriormente por el gobierno para disponer localmente de -

personal capacitado en esta área. En 1951 se instala, en la 

ciudad de Sao Jase dos Campos, el Centro Técnico Aeron~utico 

(CTA). 45 Ahí recibirán preparación y entrenamiento los ingeni~ 

ros y técnicos que so dedicarán a las actividades de desarrollo 

tecnol6gico. En esa década se realiza un constante esfuerzo en 

la formaci6n de recursos humanos para impulsar la producci6n de 

aviones. 

43 Ibldem. 
44 

El modelo será construido en 1971, cuando EMBRAER ya está en 
funcionamiento y es llamado EMD-326 "Xavantc". Guedes da Cos 
ta, Tom,u, op. c..lt., p. 23. -

45 
Actualmente ll~mado Centro T'cnico Aerospacial. V~ase Guedes 
da Costa, Tomaz, op. c..i.,t., y Albrecht, Ulrich, ~·• op. -
c..tt. , p • 2 5 9 • 
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El CTA está integrado por varios institutos, destacándose 

los siguientes: 

Inót.i.tu.to Tecno!6gú.o de Aelt.ottdu.t.ü.a. (ITA) 

- Es el centro encargado de formar ingenieros especializa

dos en sistemas de circuitos integrados; telecomunicaciones y -

electrónica. En lo que respecta al terreno militar, se especi~ 

lizan en la construcci6n de armamento aáreo y realización de 

prácticas de vuelo. 

ln!it.i.tuto de IttveJt.i.ga.c.i.01te.J [Jpac.i.a.!e:. {INPE) 

- Realiza actividades de investigación y desarrollo sobre 

satélites y practica pruebas en el espacio. 

lna.t.<.tuto de Tnvc•.tiga.c.<.611 y VeJa.Jt.lt.o!!o (IPD) 

- Sus actividades están encaminadas a la capacitación téc

nica en áreas como la aerodinámica, electrónica, propulsi6n, n~ 

vegaci6n, comando, detección e instrumental. 

In.!it<tu.to de Ac..t.üi.lda.de.6 Ae.1t.oapa.c..<.a.te6 (IAE) 

- La función que realiza es desarrollar vehículos transpoE 

tadores como misiles y cohetes; igualmente lleva a cabo sondeos 

del espacio. 

Int.t.Ltuto de Fornen.to Zlldu.t..tlf.i.a.i. (IFI) 

- su finalidad es promover la participaci6n de la indus- -

tria nacional en la generación y recepci6n de tecnología para -

la producción a escala. Es decir, busca relación directa con -

la planta industrial civil. 
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Esta infraestructura tecnol6gica va a ser determinante P.!:! 

ra los programes de producci6n de la industria aeronáutica por-

que permite disponer de mano de obra local calificada. 

Por otro lado, el gobierno hace uso de otros recursos pa-

ra fortalecer il diuha industria. Uno de ellos es la participa-

ci6n financiera estatal en la Eonnaci6n de empresas. 

2.1.2. Emp1te6a BIL<t.:iU.eiia. de .ta. At11.011t1ut-i.c.a., S.A. (EMBRAERJ 

F.l inicio del auge de la industria aeronáutica y la culmi_ 

nación del programa de modcrnizaci6n de lu fuerz<1 a~rea fue la 

creación de EMBRAER el 19 de agosto de 1969, por decreto presi-

dencial. En ella el mayor accionista es el Estado brasileño, -

el resto del capital lo .-,osee el sector privduu nacional y ex--

tranjero¡ siendo el segundo gran accionista Volkswagen do Bra-

sil. 46 

Obje.Uvo. El fin inmediato de EMBRAER se centra en prom2 

ver el desarrollo de la industria aeronáutica en el pais, bus--

cando al mismo tiempo hacer uso de componentes de fabricación -

nacional. En ese sentido la empresa recibe el apoyo de la in--

dustria nacional. 

Sus actividades están respaldadas directamente por el go-

bierno al brindarle exención de impuestos en las importaciones 

4(j 
Empresa Brasileña de la Aeron.1utica {EMBRAER), el 5111. de sus 
acciones pertenece al gobierno brasileño. Lock, Peter and 
Wulf Herbert, Regibtelt 06 A1tm6 Pnoduetion in Veueloµing Coun 
t11.ie~. Hamburgo, RFA, 1~77, p. 42. 



- 14'2 -

de insumos que no se localizan en el país, subsidios, derechos 

aduanales y, además, la colaboraci6n del CTA. 47 Mientras que, 

por otra parte, para la industria aeronáutica en general se ma~ 

tienen altas tarifas de importación. Es un mecanismo de protec-

ción para la industria nacional, que les permite aprovechar los 

insumos internos; reducir costos de producción y tener precios 

competi~ivos a nivel mundial. En Brasil, el respaldo estatal -

es un elemento que le otorga nuevas características a la produ~ 

ción de armas. 

P1toducc..i.6n. Desde su fundación, EMBRAER emprende un pro-

grama que contempla la producci6n de motores para aviones y sus 

partes, •en asociaci6n con la industria brasileña de automoto--

res, así como la producci6n de motores de turbinas alimentadas 

con gas". 48 li.:::imismo, se.~~ la empresa encargada de abastecer a 

la fuerza aérea del país. Su producci6n abarcará aplicación ci 

vil y militar: en el primer caso, serán modelos comerciales, de 

transporte de pasajeros y de carga; en cuanto a los requeri- -

mientas militares, fabricará naves de entrenamiento, aviones ca 

* zabombarderos, supersónicos y de transporte de tropas. 

EMBRAER empieza su producci6n a partir de 1970, esto le -

permite adquirir ventajas dentro de los países del Tercer Mundo 

47 
Lock, Petar. "Arms Production- A Dubios Way to Absorb Sophis 
ticated Technology•, V.i.e1tteljah1teabe1tlc.hte, No. 103, R.F.A.: 
marzo, 1!:186, p. BO. 

48 
Castro Martfnez, Pedro F., op. c.lt., p. 118. 

En otro apartado se mencionarán sus modelos y las caracter!s 
ticas de éstos. 
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que producen armas. A nivel general, en estos pa!ses la produ~ 

ción espec!fica de armamento "qued6 limitada hasta la segunda -

mitad de los años sesenta, a actividades de mantenimiento, pro-

ducción de armas menores bajo 1 iccncia y, sobre todo / rnunic io·-

nes en los arsenales estatales". 49 

Los avances logrados en la empresa aeron~utica y su post~ 

rior aplicación en el ramo aerospacial han servido como apoyo -

para la conformación del complejo militar brasileño. La parti·-

cipaci6n de EMBRAER es un elemento constante para explicar el -

desarrollo de la industria militar en Brasil. 

2.2. SEGUNDA PASR (1970-1977) 

La existencia de EMBIU\ER y el amplio desarrollo industrial 

que adquiere marcan la segunda fase de la industria bélica bra-

sileña. 

La empresa pasa a ser la protagonista central de proyec-

tos y programas de la producción de equipo para las fuerzas ar-

madas, éstas a su vez demandan aviones ligeros, naves de entre-

namiento y de contrainsurgencia; tanques, etc. La situación 

que prevalece es la exigencia de una producci6n militar diversi 

ficada. 

Desde el inicio de la década de los años setenta, la in-

dustria militar carioca entr6 en una etapa en la que se destaca 

la utilizaci6n de mecanismos sobre el uso de tecnologfa para im 

4
'J Lock, Pe ter and Wul f, Hürbert, op. c.t.t., p. xv. 
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pulsar su producción local de armas. Brasil recurre ampliamen-

50 te al modelo de coproducci6n. 

2. 2 .1. La. Copttod!tcci61: 

Seg~n la inform.:ici6n consultada, en las coproducciones 

que realiza el pa!s distinguimos una primera variante fincada -

en convenios de tecnologfa que permiten producir mediante el --

uso patentes y bajo licencia de empresas extranjeras; la otra -

variante es la instalación de empresas é-> travl'ls de la inversión 

extranjera directa. A continuación describiremos las caracte--

r!sticas de cada una. 

A) Coproducción mediante convenios de tecnologfa 

Habrfa que mencionar pri:ncramcnte que este tipo de produE_ 

ci6n no es un fen6meno nuevo en la industria armamentista. Se 

ha dado entre paises altamente industrializados con el fin de -

estandarizar las amias; l;:is '11 ian·las militares como la OTAN, lo 

utilizan corno un mecanismo para real.izar contratos de ventas de 

armas, intercambiar armamento y partes de repuestos. 

A principios de los años sesenta se llevan a cabo copro--

ducciones entre Raytheon, empresa norteamericana y Selenia de -

Italia, ambas fabricaban misiles. Igualmente, la empresa North 

SO-La coproducci6n consiste en la fabricación de armamentos uti 
lizando mano de obra barata e infraestructura industrial na
cional en conjunto con licencias, patentes y tecnologías de 
empresas de países como EU, RFA, Francia e Italia, principal 
mente. En otras palabras, es "la colaboraci6n entre un pro
ductor experimentado y un productor e~ ciernes en la cons- -
trucción y operación de una nueva industria de armas en el -
territorio de este último país". Hessing, C., et al., op. -
c..U., p. 11. ---
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rop, también de EU, otorgaba licencia de producción a Construc

ciones Aeronáuticas S.A. (CASA) de España, para la construcción 

de aviones F-5; l!ughes Aircraft Corp., compañia norteamericana 

y las japonesas Nippon Electronics y Nippon Aviatronics fabric~ 

ban ccnjuntam<>nte los nav1os más 2vanzados, bajo licencia de 

Hughes. 51 

Actualmente L1 copro<.1ucci6n dc armas se lleva a cabo tan-

to en forma bilateral como multilateral, ejomplo de ello es la 

fabricaci6n del carro de combate "LeoparJ" y los cohetes anti-

aéreos tipo "rtoland" entre las empresa,; Messerschmidt y Aerosp~ 

tiale, de Alemania Occidental y Francia, respectivamente. En -

ronna. t;.-iL:itcral s<> cnnstruycn los obuses 155-7 donde intervie-

52 nen Gran Bretaña, Italia y la rtepdblica Federal de Alemania. 

ducci6n de armamentos úcUp<ln un primr>r plano las empresas tran~ 

nacionales. Ellas son las que concedan y autoriz~n los acuer--

dos de coproducción. Este modelo ha sido puesto en práctica 

por las compañías monop61icas como una nueva variante en la 

~ 
Lyden':>ercJ, Stevon, "We"'l'""" far the Wr,rld". Rc.po.~t CO(!ltC.tl'. -
OH Ec.onomic. P1Lia1t.i..U.e.1>, USA, 1977, p. 8. 

52 
Uno do los acuerdos establecidos entru /\lemani" Occidental y 
Francia, estipula que se po<lr5n ~cndar indistintamente por -
cualquier gobierno acor<lanto los desarrollos y productos que 
resulten de la cooperaci6n fabril o de desarrollo mutuo. Se 
podr5 vender de~de cualquiera de los ~itÍses los cohetes de-
fensivos antitanques Milán l' llot, los cohete,; ctntiaéreos "Ro 
land 11

, el avidn de tr~t11s11orto de trop~s y m~1tcriales b5licoi 
Transall, el avión caz" de combatü /\lplh1-Jet y todos aque- -
llos productos (u tu ros que elaboren t..:unjul\t.1:ne11t:e ~ Fichero -
Armamentismo, elaborc>cí611 propi«, PLC, FCP;;, lHIAM, con base 
en Exc.0'.1iio1t, México, 20 de octubre, 1980; 15 de junio, 1986 
y Ee Sol de. Méx.ic.o, J de abril, l<J84. 
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transferencia de armas; cada vez se realiza una mayor transfe-

rencia de proyectos tecnol6gicos y se asocian fabricantes para 

coproducir armas, logrando así continuar con la expansi6n del -

mercado y mantener la seguridad en los ya conquistados, al mis

mo tiempo que con los permisos sobre uso de patentes y licen- -

cias se somete a los países a una dependencia tecnol6gica. 

En ese sentido, el modelo de coproducci6n a través de con 

veníos de tecnolog'Ía es un factor que caracteriza en esta fnse 

a la industria militar de Brasil. Ahí se van a realizar copro

ducciones que abarcarán desde permisos para montar motores en -

carros blindados hasta la fabricaci6n de componentes aeronáuti

cos bajo licencia de empresas transnacionales. 

El país sudamericano logra coproducir un producto final -

utilizando una patente extranjera o integrándole componentes 

construidos bajo licencia. Asimismo, las empresas brasilefias -

reciben permisos para producir en sus instalaciones los modelos 

de armas que les interesan, quedando, en un primer momento, su!?_ 

ordinados a los productores originales. Sin embargo, el efecto 

que persigue Brasil con estos convenios es adquirir los conoci

mientos técnicos necesarios para realizar, posteriormente, dise 

fios locales hasta prescindir de los pennisos extranjeros. 

Se realizan un gran número de estos acuerdos sobre uso de 

tecnología con empresas procedentes de EU, Francia, Alemania F~ 

deral y Gran Bretaña, ~aíses donde se encuentran las matrices -

de grandes productores de armamentos. Las condicionantes que -
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impone cada país para la transferencia de tecnología determinan 

en gran medida la forma en que se lleva a cabo el acuerdo. En 

EU, por ejemplo, cuando el Congreso lo considere como un elemen 

to de seguridad nacional, se deberá obtener una autorizaci6n 

* previa para que la tecnología sea exportada. Una prolifera-

ci6n de convenios de tecnología militar en otros países puede -

traer dificultades en el uso de éste y pondría en peligro el --

predominio tecnológico de los monopolios, en este caso, estadu-

nidense. 

Mientras tanto, la política brasileña, encaminada a cons! 

guir un desarrollo tecnol6gico nacional, se dirige a realizar -

coproducciones que ofrezcan mayores ventajas para su industria 

militar. Inclusive sus compras de material bélico las efectáa 

en relación ;il monto cfo tecnología que ofrecen, contemplando al 

mismo tiempo, la posibíl idad de que el producto sea posterior--

mente fabricado en Brasil. 

En el caso de uso de patentes, en 1974, EMBRAER obtuvo de 

la empresa norteamericana Piper Air Craft, el derecho de modifi 

car el diseño original de los aviones de ésta, para que Brasil 

pudiera llenar sus propios requisitos y especificaciones. 53 Con 

esta medida, el país pretende llevar a cabo un proceso de "bra-

• 
En el caso de EU, la transferencia de tecnología es conside-
rada de car5cter nacional, por lo tanto, es de esperarse quo 
la que recibe Brasil no sea la más avanzada. Actualmente ocu
rre que aun cuando el dise~o sea local, muchos componentes si 
guen siendo suministrados por las empresas extranjeras. La = 
producci6n de algunas piezas resultaría de precios elevados -
por no tener la infraestructura industrial necesaria en el -
país sudamericano. 

53 ci·tado por B · 1 · .,. r19agao, C OVlS, Op, C.{.-<.,, p. 31, 



- 148 -

silerizaci6n" de la producci6n de armas, realizando simultánea-

mente, un 6:;:>timo uso de tecnologfa del pa1s. 

En otras ocasiones, las coproducciones se concentran en 

tratar de obtener la 1 icencia de fabr icaci6n a canlbio de com- -

prar cierta cantióad de unidades al productor original. Es el 

caso de la venta que realizó la compañia norteamericana Northrop 

en 1973 a Brasil, el cua.l compró ·12 F-SE bajo condición de que 

EMBRAER recibiera la licencia de producci6n. 54 Se sabe que la 

empresa Northrop tuvo que delegar la fabricación de ciertas pa~ 

tes del producto para poder complementar el abasto total de los 

. 55 aviones. 

Esta tendencia de la coproducción continda en la indus--

tria de armas del país, así, al implementarse el programa de 

sustitución de importaciones militares en 1977, sólo se compran 

a Gran Bretaña aviones de combate y 4 fragatas; recibiéndose a 

cambio la tecnología para construirse otras 2 en fábricas brasi 

leñas. 56 

~ Siendo el periodo de la política de "seguridad interna" del 

55 

continente, y después de las restricciones que había manteni 
do EU para vender armas a los países latinoamericanos, la -
venta que realiza Northrop provoca una elevación en el gasto 
militar en Brasil. Fue ol paso que impulsó a Argentina, Colo~ 
bia, PerG y Chile a realizar compras similares, marcando as!, 
otra etapa en la carrera arm~mentista de la región. Algunos 
estudiosos señalan que, "la venta realizada por Washington al 
Brasil -la mayor transacci6n de armamento de esta clase desde 
la Segunda Guerra Mundial- puedo considerarse como una acción 
calculada para desencadenar una nueva carrera armamentista -
en Latinoam,rica". Klare, M. y stein N., op. elt., p. 66. 

Albrecht, u., et al., op. e.<.t., p. 88. 
56 "Mercado de Armas: Braiil ontra no jogo", Rev. 

17 de octubre, 1979., p. 115. 
Veja., Brasil, 
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Segan un estudio germano-occidental, en el año de 1977 

las coproducciones que realiza nrasil, bajo licencia de produc-

ci6n, son las siguientes: 

COPRODUCCION DE ARMAS EN BRASIL 
BAJO LICEUCIA 

Emp1t.e.1> a. lo e.al 

Fábrica de Municionen 
"Presidente Vargas,. 

Fábrica de Ita juba 

Industria Nacional de 
f\.rf'laR, S.A. 

ArsHnn 1 de Guerra 

Hotoron und 'l'urbinenuair;n 
(M.T.U.) 

Arsenal de Harina 

Fábrica at Gdliao 

Sociedad Aeronáutica 
Neiva Ltd. 

EMBRAER 

(Hasta 1977) 

Emp1Lc6a ext1t.anje.na 
(pa.(.l> ¡ 

Heissner (R.F.A.) 

l!eckl.,r & Koch (R.?.A.) 

Bot:ors (Suoci'1) 

H.T.U, (R.f'.A.) 

Vospcr 'rhorneycroft (G.B.) 

Motor Lycoming (E.U.) 

Piper Aircraft {E.U.) 

EMBRAER Pratt & Whitncy (Canadá) 

EMBRAER Acronáutic~ ~lacchi (Italia) 

EMBRAER Northrop (E.U.) 
• ENGEMATIC E!Wl (Franci;1) 

Comisión Central de Misiles Thomson-CSF (Francia) 

T .i.po d c a11.ma 

Explosivos 

Rifles 

Cañones 

Cañun~s 

Motores Diesel 

Buques 

;,.viones de 
entrenamiento 

Aviones de 
entrenamiento 

Aviones de 
entrenamiento 

Planeadores 

Naves de ataque 

Naves de ataque 

Componentes eles 
trónicos 

Sistemas de De
fensa Aérea 

Comisión Central de Misiles Messerschmitt IJolkow Blohw Misiles antitanque 
(R.F.A.) 

FUENTE: Luck, P. y Wulf, 11. Rc.gtHM oó Mm~ p,wduc.tion .in Vevel.opú19 Cow1-
;t•1..ü.A, l!ainburgo, R.F.A., 1977, pp. 34-42. 

ENGEMATIC es una empresa "joiJ¡t venture" fue formada por EMBRAER en asocia 
ción con ERA/>! de Francia. Es una empresa de riesgo compartido en la fabri~ 
cación de componentes electrónicos. 
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Este cuadro también muestra, por otro lado, que el compl~ 

jo industrial-militar brasileño ha adoptado la coproducción con 

la finalidad de diversificar sus proveedores de tecnol.og :ía y no 

concentrar su dependencia en uno solo. La distribución de sus 

coproducciones está en relación a las necesidades de ciertos ti 

pos de armas. Así realiza con EU e Italia la mayor:ía de sus 

coproducciones para fabricar aviones de combate; con Gran Bret~ 

ña para construir barcos de guerra; la R.F.A. le brinda licen--

cias para la producción de misiles y Francia en lo concerniente 

57 a componentes electrónicos. 

De esta manera, la coproducción de art:ículos militares 

también viene a ser otro mecanismo de la interdependencia arma-

mentista: su proliferaci6n, sobre todo en los pa:íses subdesarr2 

llados como nrasil, India, Argcntin'1 '~ Israel, entre otros, ha 

llevado a la internacionalización de la producción de armas. E.§. 

tudiosos alemanes han mene ionado, "en el futuro los productores 

de armas ~e los Estados Unidos y Europa planearán su producci6n 

cada vez más en función de la totalidad del ámbito internacio--

nal e intentar~n que la fabricación de cada una de las piezas -

se distribuyan conforme a las condiciones óptimas de costo, de~ 

tro de una Sociedad Internacional de producción de armas (que -

naturalmente estará controlada por los consorcios metropolita-

nos) 11. 58 A nivel general, este fen6meno está presente; existen 

57 
Varios autores, AmtAiea Latina ~" la aituaei6n actual, Ed. -
El Caballito, México, 1977, p. 234. 

58 
Albrecht, Ulrich, et al., op. e.it., p. 87. 
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paises especializados en nanufacturar cierto tipo de armas o 

piezas para empresas extranjeras. 59 

B} Coproducci6n a trav~s de inversi6n extranjera directa 

En Brasil, la instalaci6n de empresas extranjeras -en n~ 

chos casos, filiales de transnacionales-, encontr6 una disposi-

ci6n del capital nacional ~rivado y público para asociarse en -

la produccí6n, el caso de la indut>;.::ia militar no fue la excep

ción. Esta situaci6n dio lugar a la otra variante en la produ~ 

ci6n b6lica brasilefia (nue actualmente prevalece en el país); -

la co~roducci6n a trav6s del establecimiento de filiales. Este 

modelo encierra acuerdos sobre la forma de realizar la produc--

ci6n, uno de ellos es el de cor.lpensaci6n. :::n estos acuerdos el 

prod•Jctor original y la el!lpresa local que recibe la inversi6n, 

se unen para producir en co~ún: destinando un~ 9arte d~ la pro-

ducci6n a la exportaci6n y otra para consumo interno. Campar--

ten las ventajas del abatimiento de costos que ofrece el país -

receptor, asegurando asf la obtención de g<.rn.:incias. 60 

El proceso se ex!Jlica porque, a nivel mundial, la produc

ci6n de armas se ha dividido en fases específicas de trabajo que 

se distribuyen a otros paises en donde se aprovecha su infra-

~ Es el caso de la India que fabrica para la empresa sueca Des 
likan Bürhlc partes del radar de tiro para el modelo de artI 
ller[a antia&rea L-70. Todas las oiezas son montadas en el -
país europeo. Ib.¿dem, p. 06. .. 

60 
Un acuerdo io este tipo fue firmado por EMBRAER y las empre
sas italian~s Aormncchi y Aeritalia; esperan producir para -
1986 el caza-ataque ligero AMX. De las 266 unidades qua pro
graman producir, 79 serán para Brasil y el resto para Italia. 
Fichero Armamentismo, PLC, FCPS, UNAM, con base en Uno M~6 -
Uno, México, 27 de abril, 1985. 
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estructura industrial; la abundancia de mano de obra; las co~c~ 

sienes estatales y la dis~osici6n de materias primas. 

:::n el caso de la cxoansi6n de la industria 1;1ilitar brasi-

leña, ésta se lleva a cabo cuan<lo existe una diversificaci6n de 

la planta industrial nilcional. Esta caracter1stica es fundamen 

tal, ya que dichi! infraestructura permite la instal;ici6n de cm-

Como ya sabcnos, en algunas rai;1as incustri al es existe una 

estrecha relaci6n entre L! produc-:i6n '?ara uso civil y la de 

uso militar. En Brasil, el au'JC qu<:> adquieren industrias cor.IO 

la automotriz, siderurgia, Retalrnecánica y, actualmente, la 

electrónica, ha ?err.iitido vincularlas a la pro1ucción de armas. 

Se ha afirr.iado que, "la industri;i de! materitil bélico es hija -

de la abundancia uc <.t<.:ero u.a buena calidad y de u.• vasto sector 

de bienes de capital que existía a conienzos de los años 10•. 61 

El siguic:l te cuadro exryone el fundamento de las afir:nacio 

nes anotadas; aqu1 se detecta c~ara.ncnte en qué ramas de la pr~ 

ducci6n civil se originan los diversos sectores de la produc-

ci6n militar actual. 

~ 
Veja, op. c..<.t., !?· 113. 
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MODELO MUNDIAL DE SECTORES DE PRODUCCION MILITAR, 
MERCANCIAS Y SERVICIOS, Y SU CORRESPONDIENTE SECTOR CIVIL 

Se.c..to11. /.f.i.l.i..tct11. 

Buques y barcos militares 

Aviones militares 

Equipo de comu.~icación Militar 

Construcciones militares 

Reparaci6n y mantenimiento do 
instalaciones militares 

Hisilos 

Municiono:; 

Tanques 

Arlllas ligeras 

Otros 

Se.cto11. C.lv.U 
co11.1te..6 po nd.le.n.te 

Construcción de equipo de transporte 

Transporte y aeronáutica 

Productos eléctricos 

Construcción 

Construcción 

Aeron:íu tic u 

Productos metálicos 

Automotriz 

Productos rnetC.licos 

Productos metálicos 

FUENTE: Leonticf, wassily y Duchin, ~·aya, ~Ullta.ltlj Spemüng, Oxford Univer
sity Press, USA, l<Jf!'l, ,1. 14. 

La situación brasileña no se aparta de esta tendencia, y 

con esto queremos decir que las empresas transnacionales que 

realizan coproducciones han aprovechado esas condiciones, requ! 

riendo además, de un control el.el gobierno para mantener bajos -

salarios en la fuerza de trabajo. Bsto se debe a que en la fa-

bricaci6n de algunas piezas y sistemas de armamentos se utili--

zan grandes cantidades de r.iano de obra, que si se realizara en 

los países industrializados tendría costos muy elevados. S6lo 

en el caso de piezas ~ue tienen un proceso tecnol6gico complejo 

reservan su producci6n a las empresas matrices. En éstas exis-

te una constante innovación tecnol6gica que no podría equipara.E_ 

se a la que tienen sus filiales. 
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Finalmente, queremos mencionar que, las empresas filiales 

fabrican piezas y componentes dependiendo del desarrollo tecno-

16gico que tenga el país donde se instalan, ya que cuando no 

existe una base industrial con autonomía científica y tecnológ.!_ 

ca, los costos para una producción local final de ~reductos bé-

licos son muy elevados. 

De las filiales de rono~olioo de la industria electrónica, 

instalados en Brasil en ig77, existfan algunas que producían 

componentes electr6nicos ?ara la industria bélica. Entre otras 

encontrarnos a AEG ':'elefunken do Brasil, con capital :11:ocedente 

de Aler.iania Occidental; !'hilip::; Jo Dril.sil con m<itriz localizada 

en nolanda; IBM do Brasil, filial de la norteamericana del mis-

mo nombre; Ericson do Brasil, que tiene capital procedente de -

sueciil. 62 

Durante la década de los aóos 70, la planta industrial --

brasileña estuvo dctermin2d11 en gran medida por la penetraci6n 

de capital. for~neo, que encontr6 en la ?Ol!tica ccon6mica del -

gobierno su principal apoyo al abrir liste las t:)uertas a la in--

versión extranjera. Este apoyo re9rcsenta un factor que contri: 

buye a que la industria de armamentos se desarrolle; asimismo, 

la vinculaci6n con el capital transnacional dio paso a que la -

industria militar brasileña se incorporara a la producci6n mun-

dial de armamentos. 

Por dltimo, señalaremos que la permanente participaci6n 

62 
Lock, I'. y Wulf, H., op. e.U., p. 40. 



- 155 -

de coproducciones en la industria militar del Brasil refl~ja -

que hay una disposición en la política gubernamental para reci

bir y desarrollar la tecnología nilitar extranjera. En este 

sentido el gobierno ha subrayado que el principal objetivo que 

se persigue con estos acuerdos es llegar a obtener el conoci- -

miento sobre la tecnología e impulsar la fabricación local de -

armas tratando de orientarla a la exportaci6n. Segíi.n se ha di-

cho, la industria militar ha sido "la principal nropulsora del 

programa industrial y tecnol6gico del país". 63 

!.as ventas al exterior de material bélico brasileño se 

realiza desde r.".ediados de los aiios 7'J. En 1975, el monto de 

sus ex,ortacinncs de arnas fue de 24 millones de d6lares. 64 

Para el año 76 su participación en el mere.ido mundial de 

armas ya es señalado como significativo. Es el dnico país ex--

portador de armas de la regi6n latinoamericana, nientras que al 

interior del hemisferio es el tercero, dcspu6s de EU y Canadá. 

Entre los países que le conrran se encuentran Nigeria, Katar y 

Togo, es decir, sus ventas se enfocan a las regiones de Medio 

Oriente y Africa. 65 

~ 
Ohlson, Thom,1s, op. c.i..t., !'· 36. 

64 
"Amerique Latine1 Problemes des desar~ement et du desarme
ment", La Paú 1n.teit11a.tio11a.le. e.t le Ve.&aitmeme.nt, Moscú, 1983, 
p. 19. 

65 
Fichero Armdmentismo, claboraci6n propia, PLC, FCPS, UNAH, 
tomado do Exc~e~~oit, 14 de julio, 1977. 
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su participaci.6n en el mercado mundial se acentlla en los 

a~os siguientes hasta constituirse en el principal exportador -

de armas de los naises del Tercer t~n<lo. 

Cabe señal c.r en este ~1,:;:irtado qtv. .. · la;;¡ c1ctividadas de ex--

liza, de~tl~ su creaci6I1, ~ctivi~adcs dirigidas a alcanzar una -

capaciual.1 expGr t.'\<for11 clP l:.i industr l.1 r;ül l. tac. 66 Se trata de -

la Industria acl Material ~~lico de Brasil (IMBEL), creada en -

1975 por el ')obierno paril il'.ioyar la construcción de la indus

tria h€lica locai. 67 

2.2.3. 1ndt11>tJI.ú1 de.t ::.u:.:.~l.tl 3éUec• de B.~.11..6.U'. 

La emorcsa t ienc cono objetivo central lo siguiente: con-

centrar los esfuerzos del sector railitar-industrial del estado 

y los de la induslr i.1 ~ori •!'1!1" .,ara lograr un autoabastecimiento 

militar local; y despu~s participar ~n el neceado mundial de ar 

mas. 

PJtodtLC.c..i.611. Ill3BL se concentr<l en un plan de producción 

en donde se utilicen un ndmero mayor de '.lurtes y comoonentcs 11!! 

cionales, import.~ndose s61o lo que no se encuentre en el país. 

La IMBEI, es denominada col"\o und e;;ipresa "Holding" estatal, 

ya que es la encargada de otorgar apoyo administrativo y finan-

ciero, además del ''ºlítico, a la,; em!)resas productoras de ar- -

66arigagao, op. c.Lt., p. 21J. 
67Fichero Armamentismo, PLC, fCPS, :Jlll\~1, con base en El V.la, 11 

de marzo, 1977. 
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ticulos militares, ya sean de capital 9rivado nacional o de in

versión páblica. 68 Pas6 a conformar el pilar central de la pr2 

ducci6n bélica local. 

En 1977, la empresa agrupa a una variedad de pequeños fa-

bricantes de municiones y equipo ligero, que atiende aproxinad~ 

mente a una sexta parte del material que demanda el ejército. 69 

A continuaci6n mencionaremos laB más destacadas y sus pr2 

duetos fundamentales: 

- Fábrica de t'iuniciones "Presidente Varqas" (instalaci6n 

y manejo de explosivos) ; 

- Industria y Comercio aeretta, S.A. (ametralladoras); 

:".1b:-ica rlP l~aterial de Comunicaciones del Ej~rcito (te-

léfonos e instalaciones el~ctricas); 

- Industria :<acional de Arnas (ametralladoras); 

- Arsenal de Marina de Rio de Janeiro (submarinos, buques, 

naves patrulla) . 70 

En el transcurso de la dficada de los afios setenta la in--

dustria militar de Brasil adauiere estos rasgos característicos: 

una gat1a de coproducciones; creciente exportaci6n de armas al -

mercado mundial y la continua compra de t'.!stas a productores noE_ 

teamericanos y europeos. En lo rJUe respecta al tipo de produc-

ci6n local, €sta consiste fundamentalmente en aviones ligeros, 

carros blindados y cañones. Estas condiciones toman singular -

68 
Brigagao, op. cit., p .. 29. 

69 
Veja, op. c.l.t., i;i. 114. 

70 Lock, P. y Wulf, H., op. cit., p. 36-41. 
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importancia cuando Brasil cancela el acuerdo de asistencia mili 

tar con EU, a trav6s del cual las fuerzas armadas recibían aprQ 

visionamiento y entrenaniento militar nortcaMericano. 71 

El gobierno brasilc~o,representado por Ernesto Geisel, re 

chaza 9roseguir con el acuerdo que mantenía con :u desde 1952. 

Su actitud es emprendida para cnfr~ntar la política norteameri-

cana sobre los Derechos aumilnos, r¡u·' <eondiciorw Li ayuda r:üli--

tar a los pa!ses que violaban dichos Derechos; entre los sancio 

nades estaba Brasil. Su protesta lo nriva de cr6ditos y ayuda 

norteamerican.:.i '1ue est.:iba programada para los años 1977-1978. 

Los efectos inme<liatos del rornpimienl.o del acuerdo para -

Brasil fueron: un aceleramiento en la producción b61ica interna 

y una apertura para vender sin conproniso a los países vecinos 

y otras regiones. Cste aconteciminntn no: ~irva Je apoyo ~ara 

ec~alar la tercera r~se, ~u~ raue~tra el fortalecimiento y am- -

pliaci6n del complejo induGtrial-militar en Brasil. 

2.3. TERCERA FASE (1978-1985) 

Al cac-cccr º'" una irnr-,ort.an te vía 9ar." adquirir armamento 

en el exterior, el gobierno braaile~o tiene la necesidad de em-

prender políticas eme desarrollen .:il ¡¡1 . .1ximo la capacidad produ~ 

71 
El dCU¡,rJo co11 ;.:u se c.;ncclñ ol 6 de marzo de 1977 y se ter-
minó formalmente ol 19 de septiembre de 1978. Dicho acuerdo 
le permit[a a Brdsil realizar compras de tanques, aviones, -
buques y artillería de EU, por medio de pr&stamos de bajo in 
ter&s. Fichero Armamentismo, elaboración propia, P~C, FCPs7 
UNAH, con base en El O[a, 17 de mayo, 1977; Uno Md4 Uno, 20 
de septiembre, 1978. 
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tiva de su industria b€lica. Su primera acci6n se centra en 

buscar la sustituci6n de importaciones. 

Los planes polftico-econ6micos que el gobierno emprende 

se dirigen a prestar mayor atenci6n a los recursos propios, ta~ 

to materiales como hu.':lanos, para alcanzar el autoabastccir.liento 

militar. De igual nanera, para considerarse un exportador de -

armas a nivel mundial, debe hacer uso de estos recursos para el 

fortalecimiento de su complejo militar-industrial. 

2.J.1. laa expu~tacione6 milita~c6 

En esta fase se subraya que la expansi6n adquirida en la 

producci6n local de armas le pernite incrementar sus exportaci~ 

nes. Las empresas del sector aprovechan la situaci6n r1undial -

que aparece con los efectos de la ~olf tica norteamericana sobre 

los Derechos Humanos, pues les brinda la 0~1ortunidad de reali-

zar ventas militares con sus vecinos, como Chile; y en otras r! 

giones con gobiernos que mantienen cierta hostilidad política -

con EU; el caso de Libia e rrag. Esta política de cxportacio-

nes es el comienzo del auge que tiene la producci6n militar. 

Por otro lado, este auge de la industria nilitar se enla

za con la situaci6n crftica, a nivel económico y social, que 

prevalece en Brasil; en ese monento la. ~'oblación padece ya las 

presiones de la inflaci6n continGa; déficit en la balanza comeE 

cial; además. enfrenta las constantes presiones financieras y p~ 

líticas que le acarrea el pago del servicio de su deuda externa. 

~n estas condiciones, el gobierno recurre a otros mecanisr.ios P!! 
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ra incrementar la obtenci6n de divisas: se impulsa la exporta--

ci6n de armas que, al igual que otros productos brasileños como 

el mineral de hierro y el caf6, tendrá un mercado asegurado. 

En 1979 Brasil rcr.lizu export<1cionci: militares con valor 

de 400 millones <le d6lares, a nivel nacional la industria mili-

tar se convirtió en la qui~tn indu~tria de mayor exportaci6n 

dentro del rubro de las manufRcturRs. 72 

Las manufacturas adquieren un rnayor peso econ6mico gra- -

cias a la orientaci6n exportadora que le asignó la estrategia 

de desarrollo basada en la industrialización. En ese mismo se~ 

tido, los incentivos para realizar exportaciones, así como el -

programa de sustitución de importaciones, fue muestra de la de-

cisi6n del gobierno para llevar a cabo la consolidaci6n de la -

industri<i lor;?l militar. ;,r,f, para el ¡i¡i,o ele 1981, el monto de 

las exportaciones d~ urmus representa m~s Je mil millones de d6 

lares. Ese año, el Presidente de la ,\sociaci6n Brasileña de Ex 

portaci6n señala que "el aceleraraiento de comen.:io brasileño en 

artículos como aviones, proyectiles y partes de motores han SU!_ 

. 73 gido con una rapidez sorprcsiva" 

El año siguiente (1982), el Plan Nacional de Exportacio-

nes de Material de Empleo Militar (PNEMEM) contempla realizar -

72 El aceleramiento que experimenta la exportación de armas se 
vio precedida por un periodo (1950-1980), en el que las man~ 
facturas brasiaefias crecieron a una tasa media anual del 10\, 
1n6o~me Sob~e eC VeJa~~ofto Mundial 1983, B~nco Mundial, 
Washington, p. 01. 

73 Fichero Armamentismo, elaboración propia, PLC, FCPS, UNAM, -
con base en Exc!lalo~, 9 de octubre, 1981. 
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ventas al mercado mundial por más de mil 500 millones de d6la-

res. 74 

La industria brasileña de armas pasa a ser en 1983 la 

principal exportadora dentro de los pa:lscs de~ Tercer Mundo, de 

• jando a Israel en un segundo plano. El incremento de sus ven-

tas refuerza la importuncia económica y social que tiene dicha 

industria en el país. i\si1üsmo, esta potencialidad productiva 

ha sido posible por el cir!ser.ipeiio de sus em!)resas que cubrieron 

primeramente el ab<:<:::tecimicnto :::,~ sus :uerzas armadas y despul\s 

se dirigieron al exterior. Las fuerzas armadas brasileñas son 

las mejores cqu.ip;idas de la región latinoar.iericana y son las e!! 

cargadas de exponer los armar.ientos de producci6n local. 75 Se -

74 
Fichoro Armamontismo, olaboracl6n propia, PLC, fCPS, UNAM, -
con ba•M cm Ei'. Dla., ll do sPpt.iuC1bro, 1'107.. 

* v&ase Cuadro 1 8. 
75 

Las fuerzas mj 1 il.1r 12s Lrusilcfi:1H ostabdn integradas en 1985 
por un contin~cntc Je 271,000 hcmt~cs, 1c los cuales 134,000 
sun conscriptos. El oj6rcito asrupa a 183,000 (132,000 cons
criptos), cucntn con vchiculos ~rmados para combate modelos 
EE-9 ''Ca~cavol'', EE-11 ''Urutu'', Je producci6!1 local; adem~s 

de tanques pesados M-JAl, M-418 y X-1A2. Tienen tambi6n ca-
rros de transportu du trop~s, armas antitanques, misiles an
ti!Jdl.Í.sticotj "Rul.:lnd 1

'. Pot su !J~trtc, l<l fuer~a naval inclu
ye 46,000 efectivos (2,:'00 cons2ripto!l), equipados con 7 su!?_ 
marinos 11 0bcron" y "Gu_rvy'' II-·III; 6 fr-:igatan Niteroi; buques 
patrulla. La defensa n~conaval la cjntccn con la ayuda de -
17 helic6ptcros de combato, vehículos anfibios¡ helic6pteros 
de ~ntrenJmie11to y c~rbelas. El sector Ju ld fuerz<l a€rea -
se organiza en 5 com:rndos: Defensa Aére.i, T.'Íctico, Marítimo, 
Entrenamiento, y Transporte; cuenta con 45,000 hombres que -
utilizan 215 aviones de combate (que incluyo "Mirage" franco 
ses y F-SE norteamericanos, adom&s de los modelos locales c~ 
mo el '1 Dandeirantc 1

' v el '1 Xavante''). Tite International Ins= 
titute for Strategic-Studieo, The Miiita~lj Galanee,198~-1985, 
Londres, pp. 116-117. 
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ha declarado que la adquisici6n de su equipo la realiza en un -

80% en su propio mercado. 76 

A nivel mundial, Brasil ocu!?6 el 8 ! lugar en la lista de 

principales productores de armas en el año de 1980; para 1982, 

pasa a ocupar el G! lugar. 77 En 1985 se coloca en el 5! lugarJ8 

En este programa de exportacionee, es IMBEL la que dotcn-

ta un papel esencial debido a que ha logrado agrupar en ella a 

más empresas que contribuyen a la producción de armamentos. Tal 

es el caso de Engenhciros Espccializados, S.J\.; zrmR;\E:R y Arse-

nal de Marina. 

2.J.2. Pnincipalea empneaaJ del complejo militan-Lnduat4lal 
b4aa.te.uio 

El!ge.111te..l406 Eaped.aU.zadoa, S.,\. (E~JGESAJ. Es una compa-

ñ!a de inversi6n privada, pero está respald.:ida financieramente 

por IMBEL. La empresa se encuentra ubicada en Sao Bernardo dos 

Campos, Sao Paulo. Zs lu principnl productora de veh!culos 

blindados sobre i:ucdas. Cuenta con seis r.1odolos con capacidad 

de recorrer terrenos accidentados y arenosos, como los desier--

tos y selvas; est~n equi9ados con anetralladoras, cañones y lan 

zacohetes. 

~ 
La Paix International et le Dasarmement, op. eit., p. 18. 

77 
Fichero Armamentisrno, elaboración propia, PLC, FCPS, UNAM, -
con base en El Vla, 11 de nepticmbre, 1982. 

78 
Fichero Armamentismo, elaboración propia, PLC, FCPS, UNAM, -
con base en Uno M~4 Uno, 17 de junio, 1985. 
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VEHICULOS BLINDADOS PRODUCIDOS POR EHGESA 

Vc~.tgnaci611 

Tanque de combato 

Reconocimiento y 
Transporte 

Tanque de canbate 

Vehículo liqero de 
reconocimiento 

Tanque Pesado 

Comc11ta.1tlo 

- Es wm de los tres disciioa -
originales, junto con "U1-u
tu" y "Sucuri". 

Está equipado con cañones de 
90 mil Ímetros. 

- Tiene un peso de 12 tn, y re 
corre 100 Km. por hora. -

- sus motores están fabricados 
por la Generals Motora.• 

- Es un vehículo an~ibio; uti
lizado en maniobras marítimas. 

- Pesa aproxim.:ldamente 11 tn, 
con una velocidad do 95 Km/h. 

- !111 s 1 <lo Pxrortado " Modio 
Oriente. 

- Está provisto de un motor 
General Motorn.• 

- Tiene un peso aproximado de 
18 tn. y rncorre 95 Y-m/h. 

- Emplea un gr¡:m número de com 
ponentes de origen civil, -
por ser considerados ventajo 
sos en términos de costo y -
mantenimiento. 

- Equipado con Misil "Leo", 
guiado por laser. 

- Está construido bajo inspira 
ción del tanque alemán -
"Leopard I I" 

- Fueron vendidas 100 unidades 
a Arabia Saudita en 1985.*** 

... / 
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"Cu tia" Veh!culo de 
Reconocimiento 

- Tiene un peso apro~imado de 
3 tn. y una velocidad de 
ªº Km/h. 

ºOguzn" - En un modelo de tanque sobre 
orugus, que está en proyecto. 

FUENTE: Elaboración ¡.iropia a partir de inform.1d0n del Fichero i\rm=entismo, 
con base en Exc.élbú:.'t, 7 de :~arzo, l'J86; U1Ut'l!/WclC., :9 de diciembre, 
1985; JolrJt<lX do B•i.11-üt, Bra:dl, 20 de junio, 198G. [!'. Soe de ,1.léx.lc.0 1 

13 de junL_,, l ~~.'.16. 

•• 
••• 

__, 

Engesa ha f,1bricado sus 'T<:h.{cuios con t:hasl.s y componentes· 
en Brasil, pero con motores y tritn~~isio11cs construidos~;
jo licencin y p~tcntc cxtra11j0ra. o~ittinJlmo11te los rnode-
loa 11 Cascuvcl'1 y '1 Urutu 11 t!~t~bat1 oqui!'~~dos cor1 motores Mer-
cedes Bc.nz. r.:a.~; t!.·o MnrtÍ.!lt~:"., P., t!p. c.i. .. t., ~;. 118 . 

Se tiene: progr .. \mü•~o ;iorfcccinn~lo ~· llamarlo ''Sucuri" II . 

Esta compra abarc6 tambi6n cohete~ nGltiplo3 y aviones de -
adiestramianco "Tucano", ~n dicho contraco Brasil le pro-
vee~S de aoi&tencia tecno!Gglc~ a Arabia Saudita¡ a su vez, 
el pa!s &rabo incromunt6 eu cxportaci6n de p~tr6leo a Bra-
sil. 

Engesa probó la c.:ilidad de sus blindados al .:ibastecer te!!! 

pranamente al ej6rcito brasileño. Actualmente vende sus vehíc~ 

los a un gr.an nd~ero de país0s, entre ellos: Iraq, Argelia, Li-

bia, Marruecos, Nigeria, Para<Juay, Arabia Saudita, Katar, Tai--

landia, Tt¡rquía, Tunisia, Emiratos Arabes Unidos, Uruguay y Ve

nezuela. 79 

Por otro lado, la expan si6n y consolidaci6n de ENGBS:\ le 

ha permitido emprender nuevos programas de producción. Tal es 

el caso de la fabricaci6n de misiles gue se usan para equipar -

sus blinda~os "Osario" y "Cascavel", para lo cual ha creado a -

~IPRI, 198G. 
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la empresa Engemissil Aeroespacial, S.A., en Sao José dos Cam-

pos.80 

Otra de las empresas más importantes que está agrupada en 

IMBEL, es EMDRAER; la cual es considerada como una de las comp~ 

ñias aeronáuticas m~s grandes clcl 1;iundo. 81 

EMBRAER se encarga de abastecer a la fuerza aérea brasil~ 

ña, cubre mlís del 90'! de sus pedidos. l\simismo, tiene un am- -

plio mercado mundial, ya que sus aviones son ligeros y realizan 

un considerable ahorro de cowbustiblc. 

En cuanto a su producción, ·'.'!sta se conforma con la fabri-

caci6n de 13 equipos de aviones para maniobras militares, y al-

gunos de uso civil. 

A continuación mostramos el listado de los más conocidos: 

AVIONES PRODUCID03 POR EMDRAER 

Modelo 

EMB-110 "Dandoirante" 

"xavante" 

EMB-111 

EMB-12X 

EMB-121 "Xingu" 

EMB-123 "Tapajos" 

EMB-120 "Araguaia" 

Transporte civil/~1il itar 

Entrenamiento 

Patrulla Marítima 

Nllve de atnque 

Entrenamiento 

Entrenamiento 

Entrenamion to 

Come.11ta11..i.o 

- Diseño local 

- Construido bajo li
cencia de Aermacchi 
de Italia 

- Diseño local 

- Diseño local 

8° Fichero Armamentismo, PLC, FCPS, UNAM, con base en ]011.nal do 
81t.a6.i.l, Brasil, 20 de junio, 1986. 

81 Brigagao, op. cit., p .. 33. 



Alode.lo 

EMB-120 "Brasilia" 

EMB-201 "Ipanema" 

EMB-312 

~"IB-81 o 11 sént:ca. 11 

EMll-820 "Navajo" 

J::~!B-721 11 Scrt ... 1neJo" 

F-27 "TUcano" 
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Veaig11a.c..l611 

Transporte civil 

Uso 1\grícola 

Transporte civil 

Entr~=-~ionto 

Entrenamiento 

Entrenc.miento y 
ataquo 

e o rn entcvr.i.o 

- so fabrica en tres 
versiones: 11Carioca", 
ucorisco" y "Minuanoº .. 

- Construido bajo li
cencia de Acrmacchi. 

- F<:brlca<ln bn·io liccn 
cia de la omprcsa -
norteamericana Pipar 
Aircraft. 

- Construido bajo li
cencia de Piper 
l\ircraft. 

- Construido bajo li
concia de Pipar 
Aircraft. 

- Accionado a base de 
turbopropulsión. 

FUENTK: Elaboru~iCn propia a partir jcl Fichero Armamentismo, 
con basa en Excéfaioll, 10 de septiembre, 19821 8 de abril, 
19821 15 de abril, 19861 12 <lo enero, 1981¡ Jollna.t do -
!lila.a a, 20 de junio, 1986¡ Lock an<l Wulf, op. c.lt., p. 
36-40. 

Et.ffiRAER tambi6n ha empezado a ¡:iroducir el caza subs6nico 

AM."<, en coproducción con Aermacchi y Aeroitalia, ambas empresas 

italianas. a 2 

Respecto a sus exportaciones de aviones militares, éstas 

han sido destinadas a una diversidad de países que incluye a 

Francia y China. Sin er.ibargo, sus principales compradores son 

naciones del Tercer Mundo, entre ellas se encuentran Chile, Ar-

gentina, Paraguay, Bolivia, Guyana, Honduras, I,ibia, Venezuela, 

y Nigeria. 

82 
Fichero Armamentismo, elaboraci6n propia, PLC, FCPS, UNAM, -
con baso en Exc~f~i.oll, 11 de septiembre, 1982. 
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Dentro del sector privado existen otros productores de --

aviones militares; una de ellas es la compañia Ne.i.va que fabri-

ca el avión de entrenamiento T-26 Universal. 

Por otra parte, se encuentra Hellb11.aó, compañ!a confor:na-

da en 1977 por Acrofoto Cruzeiro do Sol, e~presa Drivada brasi

leña y Aeroespatiales de Francia, para fabricar helic6pteros b! 

jo licencia de esta dltima. La asociaci6n le ¡)errnite a los pr_Q 

ductores brasileños tener acceso a alta tecnología europea. 

Los modelos para uso militar oue fabrica Helibras son: el 

"Esquilo", "Lama" y "Gaviao", de este último le vendió a Iloli-

via en 1905. 83 

En el rubro de fabricación de armas ligeras como ar.ietra--

lladoras, cohctl:!:; y rrnrnlcionos so dc~tJ.ca la pil.::ticipaci6n de -

la empresa Av.tb11.a6. Esta compañia construye los lanzacohetes -

mtíl tiples "Astros I I", ue tipo aire-tierra. 84 .1\simismo, le 

brinda asistonciJ. t6cnic.:: a :;a!ses <le\ ~\Nli0 Oriente como Iraq. 

En ese mismo ramo el gobierno ha creado tanbién a la Em--

p1te.6ct 1.Ja.c..i.ona.l de /l.1?.mame1:.to.6 (E!·!Aru·:), que em?ezará a producir -

en 1987. Entre sus productos hay diferentes ti~os de fusiles y 

una ametralladora de 9 mm sin retroceso, catalogada de fácil -

mantenimiento. 85 

83 SIPRI 1986. 
84 

Fichero Armamcntismo, elaboraci6n propia, PLC, FCPS, UUAM, -
con base en Jo11.111tf do 81tct6.<.f. 1 Brasil, ~O de junio, 1986. 

85 
Fichero Armamcntismo, el3boraci6n ?ropia, PLC, FCPS, UNA~, -
con base en E{' Sol'. de /Ux.<.c.o, 13 de junio, 1986. 
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Por otra pnrte, el abastecimiento de la fuerza naval bra-

sileñn adn Re realiza con proveedores extranjeros. A nivel na-

cional contribuyen varios 2roductores, el Más importante es A4-

.1eua.t de. f.la.~úta. Esta .,r;1presa es pD.r~e ck los astilloros de la 

Armada Brasileña. 

Arsenal de ~arina incl~ye en su producción a las fragatas 

"Nitcroi. '', bajo licenci<1 británica, ':l submarinos con asistencia 

~ . . 1 1 86 mb. , b b t..,cn1ca gerr.1anocc1.< cnt:i . Construye t<1 ien cor etas y uque-

escuelae para las fuerzas armodas del país. 87 

Estas compañíns rerresentan sólo un ejemplo de la forma -

en que está integrado el complejo industrial-militar brasileño. 

Se sabe que éste se encuentra corapuesto por más de 350 fábricas, 

la grnn mayorfa ubicadas en 1 n ciudad ctc Sao .José dos Campos. 88 

El panorama descrito es la base para afirmar que el forte_ 

lecimiento del complejo fue el resultado de las actividades en 

conjunto· de las pequefias y ¡¡o,edianas empresas privadas producto-

ras de armas y las acciones del poder estatal para concentrar -

la industria militar·. 

Finalmente, y no obstante la disposición de esta diversi-

das de empresas, el complejo industrial-militar brasileño requi:, 

· 86 Lü ?aix Intc~n~ticn~lc et le Dc~ar~a~cnt, cp. cit., p. 19. 
87 Fichero Armamentismo, elaboración propia, PLC, FCPS, UNAM, -

con base en El Sol de M«xico, 18 de octubre, 1985. 
88 

Fichero Armamentismo, elaboración propia, PLC, FCPS, UNAM, -
con base en Le. ,\lande. Dtpto,Mt.lque. en E~paíiot, enero, 1985. 
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ri6 de otro tipo de condiciones ?ara consolidarse. Una de ellas 

fue la base industrial civil existente. 

2.3.3. Irtdu~t11..ta. c..lv.U.: apoyo de. ta. plloduc.c..i.611 m.i.l.lta11. 

La expansi6n de la industria militar y su programa de ex-

portaciones necesit6 de otras ramas ir.dustriales para abastece!:_ 

se de raateria prima industrial, ;:ir.1 como de partes y componen--

tes. Esta necesidad dio origen a que se tendiera un puente en 

el que se retroalimentaran la industria civil y la militar. Asi, 

en el proceso de integración a la producción b6lica quedaron i~ 

volucradas empres<1s de fJroducci6n civil. 

En este sentido, menciona un estudio, se realizó una con-

versión de las fábricas que hacían Máquinas de costura y locom2 

toras, así como lambi6n un:r =i ver si f )cae i6n en la producción de 

bienes intermedios como el acero y la industria de equipo elec

trónico que se dirigió al sector militar. 89 

Para ilustrar t':ste :::iroceso r1encionarcmos el caso de la 

compañia Be1t11Md.i1t.t, la cual se dedicaba a l<.t fabricaci6n de ce. 

jas de seguridad, pero r¡ue en colaboraci6n con el Instituto de 

Ingenier!a Militar reconstruy6 y reforn6 los viejos tanques nof 

teamericanos. Redisefi6 las piezas y partes más importantes y 

los reeguip6 con motores diesel de la filial brasilefia de la 

Mercedes Benz para utilizarlos en el transporte de cohetes tel~ 

89 Dagnino, Renato, "A Industria de Armamentos Brasileira: De
senvolvimento e Perspectivas", Mihleo, 1984, p. 42. 
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dirigidos. Actualmente produce tann.ues de 20 y 30 tn. equipa-

dos con cañones lanzarnisilcs. 90 

Otro ejemplo es la com?a~fa Bt~ctt<., que anti9uamente en-

samblaba carros y ahora se dedica a construir vehfculos anfi- -

bios :iara la llarinn. 

En cuanto a ramas como la elestr6nica, las comunicaciones 

y los sistemas informativos avanzados, los cuales son consider~ 

dos vitales para la seguridad nacional por sus aplicaciones mi-

litares, citamos las siguientes: 

- Comisión Estatal de Computadoras (CAPRE) ; 

- Computadoras Brasileñas (COBRA); 

- Servicio de Procesamiento de datos del Gobierno Federal 
(SERPRO); 

- f.lcctr6nica Di':'it~l Bnsileñe (DIGIBMS). 91 

zn los últimos cinco a~os la e~cctr6nica ha tomado mayor 

importancia para el sector militar. Esto se debe, por un lado, 

al incremento de la deinanda de sistemas computarizados para la 

aviaci6n militar; y por otro, a la necesidad de disponer de mi-

siles m~s sofisticados. Cn el a~o de 1982, las fuerzas armadas 

brasileñas proyectaron producir y exportar armas que utilizaran 

computadoras, es~ecialmente misiles teledirigidos y unidades 

oricntndoras dG tiro. rara el cumplimiento de este objetivo el 

go-
Mencionddo por Rocim Cicla, Hirivaldo A., op. clt., p. 136. 

91 
Véase Brigag•o, Clovis, "La Política Externa, el Desarrollo 
y la Industria Militar en Brasil", E~tudioa de( Te4ce4 Mundo, 
México, Vol. 4, tlo. 4, mar~o, 1981, pp. 99-144. 



- l 71 -

jefe del Estado Mayor de las fuerzas armadas realizó una visita 

a las instalaciones de la empresa I.B.M. en Brasil para invitaE 

92 la a participar en los proyectos. Actualmente, los programas 

que se han iniciado son los referidos a la construcción de misi 

les "Piranha" y "Barracuda", guiados por computadoras. 93 

Por otra p.:irtc, el r.un teniz:ticn to L1c 1.-t industria tarn--

bién requiere de un elevado gasto en materiales, que constitu--

yen, fundamentalmente, bienes intermedios y materias primas. En 

el caso de los pa!ses subdesarrollados ese aspecto siempre ha -

representado un obstáculo para la exp<1nsi6n y el forli1l·~ci111.i.en-

to de su industria bélica. Para Brasil esta tarea pudo cumpliE 

se gracias a que contaba con una b;1se industrial que incluía a 

una industria siderdrgica capaz de abastecer el hierro y aceros 

ru:.:ccsar ios; •m.:i r:i;:-. .::. :;-. .: t.::il::.cc~nic;i diversif icad;i y un;i ef icien-

te industria automotriz. 

Re.specto a la infl uenciil de la aut0motri z en el complejo 

industrial militar debemos apuntar que en el caso de la produc-

ción de vehículos militares se requiere de un amplio abasteci--

miento de componentes y autopartes gue sólo pueden ser adquiri-

dos en un mercado donde se haya desarrollado previamente la ma-

nufactura de automotores. 

Para la producción de ..:arros blindados en ENGSSA, por me~ 

cionar un ejemplo, se utilizan motores fabricados por la filial 

~ Fichero Armamentismo, elaboraci6n propia, PLC, FCPS, UNAN, -
con base en El V~a. 16 de julio, 1982 y Exe~l~io~. 19 de maE 
zo, 

93 
Fichero Armamentismo, elaboración propia, PLC, FCPS, UNAM, -
con base en Exeél•io~. 23 de abril, 1987. 
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de General Motors en Brasil. /\sitnisi:io, muchos de los componen-

tes como los enr1r..1nes y riezas de pl:í.stico son de trad'icional -

uso civil. Al respecto, el Director de ENGES1\ declar6 "Brasil 

tiene una filosoffa distinta sobre vehículos blinda.dps; noso- -

tro.s pensai7tOS en los co:nprJ.r!ores ~)otencio.J e~>, por lo quo nues--

tras unii'hñr~::; '.'or, 1ko m&ntcni1<1.icnlo sir;ir>le y muchos r.epuestos se. 

UHan en tr;ictorcr, y hastf1 en autorr.6vi.l0s". 94 

De igual milner,1, ~ara 1.-i construcci6n de tanques también 

se depende de la capacicbd de 1.1 industria metalmccánica; desde 

la realización de fundici0ncs de met.11.es hasta la construcción 

de cstructur;is para uso rül itar. Ya en 19 77 la empresa Electr~ 

metal realizó fundiciones de diferentes tipos de acero para fa-

bricar unu ~npa resistente que dificultara la penetración de 

proyectiles para utiliza:sc en los carros blindados. Esta 6ni-

ca capa permite que los vehículos brasileños tengan menos peso 

d 1 . . " " . , 95 y es izam1ento mds rapiao. 

Otros '.Jroducto!l de uso mili tiH que t<:tmbién requieren de -

la industria civil para ser fabricados son los vehículos nava--

les y submarinos. Las autoridades brasileñas encargadas de la 

industria militar han empezado a incursionar en este ramo y re~ 

lizaron una evaluación de su potencialidad industrial¡ declara~ 

do Jo si.guiente: "En f11nC'i6n <iP. ];, pt;ip;i <'n '111P. sP. Pnc:uentra la 

industria mecánica y metaldrgica (Brasil), tiene condiciones p~ 

9-1 Fichero Armamentismo, elaboraci6n propia, PLC, FCPS, UNAM, -
con base en Uno /f¡f~ Uno, 3 de diciembre, 1980. 

95 veja, o p. cLt. , p . 11 5 . 
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ra producir barcos de guerra no s6lo para uso propio, sino para 

atender a países vecinos de la Am6rica del Sur y los aliados 

del Terver Hundo". 96 

Por dltimo, debe señalarse que el hecho de que Brasil ha-

ya desarrollado una industria sidcrdr<Jica con gran competitivi-

dad i.i nivel r.mndial -creo Y·' lo mcncionar-ios- tiene en la produs_ 

ci6n militar un gran demandante auc requiere abastecerse de ace 

ros y aleaciones de otros minerales para utilizarse en la fabr! 

caci6n de armamentos. Productos como los cafioncs, turbinas de 

aviones y submarinos necesitan recubrirse de aceros aleados con 

cromo, por su calidad inoxidable; asimismo los cohetes dependen 

del acero aleado al molib<l~no, para soportar las altas tempera-

turas. Por tal motivo el :.iccro corno m<1teria prir.1a ha pasado a 

militar brasileña. En el p<1ís latinoamericano esta relaci6n es 

considerada de vital importancia. El qobierno se esfuerza por -

mantener el aprovisionamiento nacional d•~ un gran ndmero de rna-

terias prim;1s, consideradas indispensables para el funcionarnie!! 

to de la industria bélica. El qrupo de minerales de uso indus-

trial que tiene en su territorio le brindan las facilidades pa-

ra hacer un uso militar de ellos, sin temor a que se presente -

una situaci6n de escaso:;: en el mercado mundial aue lo pueda li-

mitar en su 9roducci6n de armas. 

96 Fichero Armamentismo, PLC, FCPS, UNAM, con base en Uno lltfa 
Uno, 18 de abril, 1981~ 
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En ese sentido, el gobierno ha puesto un murcado inter~s 

por defender la soberanía en la explotaci6n del mineral de hie-

rro para la fabricaci6n de acero frente a la inversi6n extranj~ 

ra. Por eso, cuando se difunde mundialmente sobre la calidad y 

abundancia de los yacimientos de la ::e'} i6n ilmJ. z6n ica, y al des-

pertarse el intcr6s de las transnacion<lles, el gobierno brasil~ 

ño trata de mantener una milyor i nve rs i6n Lle capital nacional. 

Es evidente que esta riqueza mineral convierte a Brasil en due-

ño de materias primas cada vez miis utilizadas en la industria -

militar mundial y, por lo tanto, m4s codiciadas. 

A nivel local la industria militar brasileña tambi~n re--

quiere de estas materias pri:nas y resulta necesario niantener a~ 

tonomia en su explotación. Respecto a lo anterior, un estudio-

110 ha nfirmado ln sim1i.cnte: "i\ Fielli,1.:i que Brasil se expande y 

se integra al mercado mundial, hace demandas por tener el con--

trol de los recursos estrat6qicos y por la distribuci6n del me!_ 

cado mundial, lo cual constituye una politica explicita para la 

producci6n dom6stica de armas". 97 Con esto queremos subrayar -

que en Brasil existe un predominio de la industria bélica que -

requiere de una participación gubernamental en el terreno fina!!_ 

ciero, politice y económico, para tener la seguridad en el aba~ 

tecimiento de las materias primas que se utilizan en dicha in--

dustria. 

97 
Fichero Armamentismo, elaboración propia, PLC, FCPS, UNAM, -
con base en Le Monde Oiplomatlque en E&paftol, M~xico, febre
ro de 1965. 
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Para un país que ha aceptado las "reglas del juego" del -

mercado mundial de armas y que ha fincado en sus exportaciones 

bélicas el mecanismo para la obtenci6n de divisas, es primor- -

dial ejercer un mayor control nacional en la explotaci6n de re-

cursos minerales, asegurando así el abastecimiento de materias 

primas. 

E;:;t.:i situación tiene una relevante in1¡;ortancia sobre todo 

porque actualmente la industria militar ha pusado a representar 

el eje dinamizante de la economía; y porque continda siendo ad-

ministrada y financiada por el gobierno, aun cuan~o éste haya -

dejado de ser d 1 . 1. 98 ocupa o por os mi .1tares. Debe agregarse tam-

bién, que con el impacto mundial que han adquirido sus ventas -

de armas, a Brasil le ri~sultarfa gravoso suspender sus expoi:ta-

cicnc~ ~ilit~rc~. T~l p~~~ce que la producci6n cln Ar~~P ~'3 ~ -

permanec•!r durante !nucho:J .:i:1os on c•l centro de la economía bra-

sileñ.:1. Actualmente (1987) es el 7~ p.:iís con mayor venta de ar 

r.ias a nivel mundial. 99 

No obst.:inlc esle presa<Jio, cabe la posibilidad de_ que el 

dinaMismo de la producción de armas sea inyectado a otris ramas 

ind1wtriale:J que estén destinudas al c1esarrollo industrial na--

ciona l y, en ')eneral, a la creación de un mayor bienest.ar social 

98 
En 198S el presidente electo Tancredo neves, primer civil 
despu&s de veinte a6os de gohierno militar, declar6 que: Bra 
sil no puede ahdndonar la construcci6n y exportaci6n de ar-= 
mas porque esta industria ge11era empleo y divisas'1

• Fichero 
Armdmentismo, elaboraci6n propia, PLC, FCPS, UNAM, con base 
en La ]o,Hada, 2G de enero, 1985. 

'.J'.J SIPRI 1986, p. 325. 
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para los brasilefios. Pues ni bien es cierto que la producción 

de armas reprcsentn un efecto directo del armamnntismo, tnmbi6'n 

debe considerarse que la ::::zioaci.J.:id industrial creada nuede pa-

sar a funcionar como base para industrias dn uso civil uue pro

duzcan para consuniuorc~' locales y que contribuynn al fortalec_i 

miento de la industrL1 n<icionul. 

Las posibilidades han surgido en Brn3il, y est~n presen-

tes para considerarlas. La industria militar brasilcfia puede -

ser el eje f:undamcntc1l c1C' una diversificación industri:1l con º!! 

pacidad ele competir en el mercado mundial. lndustriils como la 

electr6nica, autonotriz, inforrnáticu, metalr.icc<ínic:i, ~üderurgia 

y aeron~utica muestran un avance tecnol6gico que puede ser uti

ll :;:;;,do ;>iira la pi:oducci6n civil. :::n es Le scnticio, 1.1 rcutiliz_<! 

ci6n industrial existe no s61o de 10 civil hacia la producción 

militar, sino tar.ibil!n de l.:; industria milit.ir a la ;:iroducci6n -

civ.il. 



CONCLUSIONES 

En la investigaci6n realizada, y de acuerdo a nuestro objetivo de 

estudio planteado inicialmente, llegamos a las siguientes conclu

siones: 

al El acero es un material estr;1t.~9ico por su utilizaci6n en -

la industria militar, lo cual se ctebe principalmente a las 

propiedades que tiene y a las que adquiere en aleaciones -

con otros minerales. 

Asimismo, las car3cterfsticas propias que ofrrce el ace

ro como materia prim~ !e otor~~n 9ran importancia y lo pre

sentan como un recurso de carácter estrat6gico por la dive,E 

sidad de usos industriales que desempeña en el desarrollo -

do la zocicdad. SabPmos que la resistencia al desgaste, la 

dureza que presenta y la capacidad de soportar altas tempe

raturas, lo muestran como un material que ha ofrecido a los 

países la base fundamental para el desarrollo industrial; -

igualmente, en los r.1ornent:os .:;ctt1nles, su importancia se ce~ 

tra en que se utiliza como un insumo para la fabricaci6n de 

articulas para el sector militar. Se ha mostrado que exis

te una relaci6n entre 103 insume~ ~~~ rcquicr= l~ produc- -

ci6n de pertrechos militares y la demanda que ésta hace del 

acero. Con lo anterior queremos subrayar que la utiliza- -

ci6n del acero y de otros minerales en el sector militar, -

- 177 -
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ha llevado a una reordenación del aprovechamiento de los re 

cursos materiales de la sociedad. 

bl Se ha expuesto que existe una hegemonía mundial en la indus 

tria militar, la cual se nutre con la permanencia de un mer 

cado internacional de armamentos y un incremento en los pr~ 

supuestos militares de los países. En ese sentido, la pro

ducción de armas es un a:~~·ir..:ct.:: qu·-~ car,_1ctcri::~1 y forrna par

te de la carrera armamentista. Respecto a esta Gltima debe 

mas apuntar que es en esencia un fen6meno político, en esp~ 

c!fico cuando se habla de las relaciones políticas entre 

los países de todo el orbe; y que ha llevctdu, sin lugar a -

dudas, a un incremento de la capacidad militar de naciones 

como Estados Unidos, Uni6n Sovi~tica, Gran Bretana, Francia, 

Alem.1nia Federal y Japón. S.in embargo, el armamcntismo ha 

rebasado ~sta r~fcrencia y cada día se fortalece la rela- -

ción direct~ entro la producción de armas y las condiciones 

socioeconómicas de los países; concretamente, en el marco -

de la utilización de los recursos materiales encaminados a 

la industria militar. 

Es decir, las condiciones en que se desarrolla la carre

ra armamentista y los efectos que está teniendo en la soci~ 

dad muestran no únicamente que la producci6n de armas está 

absorbiendo recursos financieros y humanos, sino que tam- -

bién ha dado lugar a una explotaci6n de recursos minerales 

para la creaci6n de bienes militares. Es innegable que los 

requerimientos materiales que tiene actualmente la indus- -
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tria b~lica abarcan de manera particular al acero. Asimis 

mo, la evidente necesidad de un abastecimiento seguro en -

el acero para el sector militar demuestran que la importan 

cia de estos materiales no se sitda en la cantidad utiliza 

da para la fabricación. de armas, sino en lds p;:opiedades 

específicas que tiene el acero, las cuales le permiten 

crear aleaciones precisas para la utilización militar. Así, 

sabemos que aunqt1e existe la posibilidad d0 reemplazar al

gunas piezas de acero, incluyerulo el reciclaje, por otras 

de plástico o resinas especiales, por ejemplo en el autom6 

vil, el acero continda siendo indispensable para la produ~ 

ci6n üe annarrH::ntc~ ccnvc!1cicn.1lP.~ rnmn los carros do comb~ 

te, tanques blindados y de todo tipo de armas li~cras como 

las metrillletas, municiones, cohetes, etc. Est:ns arm<:1s re 

quieren de Aleacion0s f6rrlcas con cromo, níquel y manga

neso, principalmente; la combinación de estos minerales 

crea materiales con cualidades como la resistencia al des

gaste, a las altas temperaturas y con propiedades inoxida

bles. 

A esta permanente demanda de acero para la producci6n -

de armas convencionales debemos agregar que existen compl~ 

jos industriales militares tanto en países altamente desa

rrollados como en los del Tercer Mundo. Existe la indus-

tria bélica en naciones r.omo Alemania Feder<:1l, Francia o -

Gran Bretaña, como en India, Brasil o Israel. 
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e} El predominio de los complejos militares en un mayor name

ro de pa!ses expone, en gran medida, las necesidades de -

aprovisionamiento de material que tienen éstos. Asimismo, 

las condiciones econ6micas y el nivel de desarrollo indus

trial de cada país son las que determinan el tipo de acero 

que requieren para abastecer su industria b6lica. 

De acuerdo a lo anterior, encontramos que ep los pa!ses 

desarrollados hay una tendencia a importar acero primario 

de.los países productores del material pertenecientes al -

Tercer Mundo. En los primeros se utiliza para la fabrica

ción de aceros especiales, los cuales requieren de un pro

ceso de elaboración más tecnificada, en donde se demandan 

ade.'ll~s et.ros minerales. Por lo tanto, este abastecimiento 

a través de las jmportaciones lo~ permite, a estas nacio-

nes, tener disponibilidad de acero en mayor cantidad y ca

lidad; fortaleciendo asimismo, la concentración productiva 

del material. Se ha destacado en la primera parte de la -

investigación que el control de la producción acerera no 

es exclusivo de los países industrializados sino que tam

bién incluye a las grandes empresas monopólicas. Entre 

ellas encontramos a las norteamericanas USX Corp. (antes 

u.s. Steel); National Intergroup Corp. (antes National 

Steel); a las japonesas Nippon Kokan, Nippon Steel y Kaw~ 

saki Steel; y a las empresas Thyssen y Manessman de Alema

nia Federal. 
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Lo anterior es relevante porque refleja los mecanismos 

que se están utilizando para mantener controlada la produ~ 

ci6n acerera y enfrentar, asimismo, su descenso en el con

sumo. Ya que la disminuci6n de éste en algunas ramas in-

dustriales ha creado saturación de acero en los mercados -

de Jap6n, EU y en varios pafsen do Europa. 

Sumados a estas coadi.ciones favorables p<:ira disponer 

del material, los pafses dem;:rndantes utilizan planes de i!! 

versi6n en el extranjero pard explotar el mineral de hie-

rro -materia prima esencial para obtener acero. Constru

yen plantas fundidoras p.:ir.:i mantener un constante abasteci:_ 

miento de este insumo i.ndus t: ria 1. Japón ha real.izado in

versiones en Brasil par.:i poner en marcha ,ü proyecto de e~ 

plotaci6n de min0ral de hierro de la zona de Carajas, al -

norte del pafs sudameric.:ino. La cornpctii1'.<1 .:mcargada de los 

trabajos se llama Min.:is de Sorra Geral. S.A., su capital -

est&. formado en un 51'5 por la empresa brasileña Compañía 

Vale do Rio Doce, y 49% por la ~npresa japonesa Kawasaki 

Steel Corp. 

En ese sentido, se destaca tambi6n la existencia de un 

grupo de países que contindan desempeñando el papel de 

abastecedores de mineral de hierro. La Uni6n Soviética, 

Brasil, Australia y EU en conjunto producen el 59% del to

tal mundial del mineral; mientras que los mayores demanda!! 

tes son los países europeos y Jap6n. En el caso de Brasil, 
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sus ventas de mineral de hierro las distribuye de la si- -

guiente forma: 22% para Jap6n y 35% para los pa!ses de la 

Comunidad Econ6mica Europea. 

d) La producci6n de acero presenta también otra característi

ca importante y se rcf iere a la existencia de una crisis -

de sobreproducci6n en el sector, la cual se ha centrado -

fundamentalmente en las naciones altamente desarrolladas, 

mientras, por otra parte, emergen nuevos productores de 

acero del Tercer Mundo. 

La anterior situaci6n refleja dos aspectos centrales: 

en primer lugar, un mercado que expone la competencia en

tre los tradicionales y los nuevos productores de acero; y, 

por otra parte, el tipo de condiciones que tienen estos 

dos grupos de pa!ses para realizar su producción de acero. 

En los nuevos productores la obtenci6n del material prese~ 

ta una serie de ventajas cualitativas y cuantitativas que 

posibilitan una amplia comercialización en el mercado mun

dial. Esto se explica fundamentalmente a partir de la ri

queza mineral que tienen pa!ses como Brasil, India y Corea 

del Sur, por ejemplo; sus territorios ofrecen grandes pos! 

bilidades de exploración y explotación del mineral de hie

rro y por lo tanto, disponen de materia prima para produ-

cir el acero. Estas son condiciones que no tienen pa!ses 

corno E.U. o Alemania Federal, por el agotamiento de sus mi 

nas o por el escaso contenido de hierro de su mineral. 
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Asimismo, la producción de acero se realiza a bajo costo 

en los países del Tercer Mundo por la relativamente moder

na instalación de plantas fundidoras; mientras que por 

otra parte, la siderurgia de los pa!ses europeos, de Ja-

p6n y E.U. padecen una crisis palpable debido, entre·otras 

cosas, a la disminución del consumo de acero en industrias 

como las de construcción, automotriz, enlatado, bienes de 

capital y en los astilleros; y, por el alto costo que tie

ne mantener la producción en las plantas siderdrgicas ins

taladas desde principios del siglo. ,\ esto se debe que i_!! 

cluso en Japón y E.U. durante los dos dltimos años se ha

yan realizado cierres de plantas acereras, por el alto cos 

to que representaba el hecho de modernizarlas. Sin embar

go, a pesar de las medidas tomadas en estos países, la ca

pacidad instalada del sector continda con baja tasa de ut.!, 

lización; en ambas naciones la industria del acero trabaja 

al 65\ de su capacidad. 

No obstante estas dificultades que atraviesa el sector 

en su producción, las naciones desarrolladas contindan 

siendo grandes consumidoras del material; por ejemplo, E.U. 

durante el primer semestre de 1978 y a pesar de tener un 

bloqueo a las importaciones acereras procedentes de Brasil, 

México y Argentina, realizó compras en el exterior de casi 

un 22% de su consumo total. 

Existe, por consiguiente, gran disponibilidad de acero -

barato en el mercado mundial. En él son los productores -
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del Tercer Mundo los que ofrecen su producto a un menor 

costo gracias a ventajas como la mano de obra utilizada, 

la cual es más barata en comparaci6i;i con la de los produc

tores tradicionales. En Corea del Sur, por mencionar un ~ 

caso, el pago de un trabajador de la industria del acero 

es de 2 a 4 d6li! res ror hora, en tanto que en Jap6n es de 

12 dólares y en E.U. es de 20 d6lares por hora. La dife-

rcncia es evidente. 

e) Por otra parte, y volviendo al tema de la industria mili

tar, subrayamos que la proliferaci6n de la producci6n de 

armas en un mayor na.mero de pafses y el activo mercado mu!! 

dial de material bélico han involucrado de forma definiti

'\Ta a la regi6n latinoamericana. 

En cuanto al desarrollo del armamentismo y sus efectos 

socioecon6micos en Latinoam6rica hemos analizado la influe~ 

cia de causas internas y extern<1s 1 en las dos (iltimas déc~ 

das, ellas son: las relaciones político-militares de la r~ 

gión con E.U., y las condiciones socioecon6micas y tensio

nes políticas de algunos paises, que influyen directamente 

para incrementar y fortalecer su participación en el arma

mentismo. De este análisis se destacan tres aspectos que 

contribuyen a acercarnos al conocimiento del proceso arma

mentista latinoamericano en la primera mitad de la d~cada 

de los años ochenta. Son los siguientes: incremento en 

los presupuestos militares, mayor participación en el co--
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mercio mundial de armas y fortalecimiento de las indus

trias militares locales. 

De acuerdo a nuestro estudio, encontramos que la región 

latinoamericana se muestra como un amplio mercado para los 

productores de armas proccdcntc5 de pal:ses europeos como -

Alemania Occidental, Gran Bretaña, Italia y Francia, ade-

mlis de E.U. y la Unión Soviética. En el anuario publicado 

por el Stockholm International Peace Research Instituto 

(SIPRI), Yearbook 1986, se menciona que América Latina tu

vo una participación de 12.9% en las importaciones milita

res totales que realizaron lon pal:sos del Tercer Mundo, en 

el periodo de 1981-1985. 

En lo referente a las compras militares efectuadas por 

cada país de la región, las importaciones ele mayor monto -

de capital fueron hechas por Cuba, Argentina, Perú y Vene

zuela. Respecto a su relación con el Producto Interno Br~ 

to, los que destinan un mayor porcentaje de éste al gasto 

militar son Nicaragua, Guyana y Chile. 

Por otra parte, al analizar el desarrollo de la indus

tria militar en la región encontramos que se han instalado 

y adquirido florecimiento en países como Chile, Argentina 

y Brasil. en los dos Gltimos casos la producción de armas 

ha adquirido gran importancia económica, tanto a nivel in

terno como externo, debido básicamente al impulso de las -

exportaciones de ésta's. Incluso Brasil ha incrementado --



- 186 -

sus ventas militares a otras regiones y cuenta entre sus 

clientes principales a Iraq, Libia, Madagascar, Marruecos 

Arabia Saudita, Nigeria, Chipre, Argelia y lillliratos ~rabea. 

Actualmente, Brasil es el primer exportador de armas 

del Tercer Mundo y su industria de armamentos está consid~ 

rada como la quinta mundial. 

6) Al abordar el caso de Brasil para conocer el desarrollo de 

su industria militar, se encontraron dos variables que in

fluyen en el proceso de instalaci6n de ésta. Ellas son: 

las condiciones socioecon6micas y políticas en combinaci6n 

con la posesi6n de una riqueza acerera que se encaminan a 

impulsar la producci6n de armamentos. 

El pa!s sudamericano apoya la conformación de su compl~ 

jo industrial militar en una infraestructura industrial di 

versificada, que abarca a la siderdrgica, metalmecánica y 

automotriz, principalmente. Asimismo, esta variable se 

conjuga con la disposición de recursos materiales que tie

ne el territorio brasileño; existe un esfuerzo de los go-

bernantes por incorporar la producci6n de acero a la fabri 

caci6n de armas. Siendo éste un insumo básico para la 

creaci6n de armamentos convencionales, se comprende el in

terés por mantener asegarado su abastecimiento. 

En ese sentido, las características que tiene la produE 

ci6n acerera brasileña contribuyen a tener fácil acceso a 

esta materia prima. Para tal efecto, es necesario tener -
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conocimiento de lo siguiente: Brasil cuenta con la segunda 

reserva mundial más importante de mineral de hierro; es el 

primer pa!s exportador de mineral de hierro; su producci6n 

de este mineral se encuentra en los primeros siete lugares 

a nivel mundial. En cuanto al acero, ocupa el décimo lu

gar entre los mayores productores y en América Latina con

tribuye con 57% del total regional en la producción acere

ra. 

Por otro lado, en el desarrollo de la industria militar 

brasileña, se detectan tres fases y se establecen a partir 

de la instalación del gobierno militar en 1964. 

En la primera de éstas, la influencia que tienen los mi 

litares para apoyar la produccil'in de armas es definitivo, 

pues se muestran interesados en buscar una independencia 

en el suministro militar. Sus primer.::is acciones están en

caminadas a construir empresas encargadas de fabricar re-

puestos de los armamentos anteriormente comprados y a do

tar a sus fuerzas armadas de pertrechos militares de fabr,i 

caci6n local. 

En ese sentido, la creaci6n de la Empresa Brasileña de 

la Aeronáutica (EMBRAER) , es la respuesta a la búsqueda de 

un autoabastecimiento de la fuerza aérea brasileña. 

En la segunda fase se lleva a cabo una mayor integra- -

ci6n de organismos de tipo social y econ6mico para respal

dar la industria militar. Tal es el caso del Centro Técni 
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co Aerospacial que trabaja ligado a las demandas de la 

fuerza para diseñar y construir sus aeronaves. Asimismo, 

por parte del gobierno se crea en 1975 la Industria del M~ 

terial Bélico (IMBEL) que se encargará de aglutinar en su 

interior a las diversas empresas que realizan producción -

de armas; tanto del sector pt1blico como del privado. su 

objetivo es lograr el autoabastccimicnto militar nacional 

y, despu6s, participar en el mercado mundial. 

Por otra parte, el impulso que recibe la industria mil! 

tar, no se expresa solamente en la participación del capi

tal pdblico y privado, sino tambi6n en la participación 

del capital extranjero, para llevar a cabo coproducciones 

de diversos tipos de equipos militares. En ese proceso 

laR empresas extranjeras traen a Brasil la tecnología nec~ 

sarla -a través de convenios-, pbra construir localmente 

los armamentos y lograr tiempo más tarde el diseño local. 

Por !11timo, la tercera fase se caracteriza por el incr~ 

mento en las exportaciones militares y por una gran vincu

laci6n de empresas del se~tor civil a la producción bélica, 

lo cual da como resultado un fortalecimiento del complejo 

industrial militar brasileño que le permite tener gran di

versidad en sus productos. 

La industria brasileña de armamentos tuvo un pleno desa 

rrollo en el transcurso de los veinte años siguientes a 

1964 y, no obstante de contar actualmente con un gobierno 
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compuesto por civiles, ocupa un rubro central en la econo

mía del país. La producci6n de annas es utilizada tambi~n 

como un mecanismo para obtener divisas. En el sector de 

manufacturas es la quinta industria de mayor importancia. 

Es debido a esto que la industria militar sigue contando 

con la disposici6n de los recursos financieros, materiales 

y humanos del país. 

g) Por llltimo queremos dejar señalado que para el caso de EU, 

esta utilización da recursos para los programas armamenti! 

tas se esti enfrentando con graves situaciones adversas a 

nivel interno; tanto en el aspecto ecom~mico, como políti

co y social. Los gastos militares se presentan mcis decid! 

<lamente como gastos improductivos porque no se reinvierten, 

además, se argumenta que no t:iene ni11gún efecto uiniú1üco -

en el resto de la economía, ya que no hay reincorporaci6n 

de capital a otras ramas industriales, quedándose la gana!! 

cia s6lo en los productores de armas. 

Por otra parte, dentro del aspecto político el programa 

militar emprendido por la presente administraci6n, ha dej~ 

do de ser el pilar del sistema de seguridad del país y se 

cuestiona la necesidad de mantener la supremacía militar -

cuando la hegemonía política y económica se aleja cada vez 

más. Igualmente, ante la cada vez más evidente expansi6n 

y control econ6mico ejercidos por Jap6n; y, tomando en co~ 

sideraci6n :fos cambios pol!ticos y económicos que estl:ln d~ 
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sarrollándose en la Unión Soviética, Norteamérica requiere 

de una reestructuración y racionalización de sus gastos b~ 

licos para poder canalizar m~s recursos financieros a su -

planta industrial. 

Esta breve reflexión nos ayuda a explicar, en parte, la 

trascendencia que adquieren las altimas pláticas de desar

me entre la Uni6n Soviética y EU, en diciembre de 1987, en 

donde se acuerda la reducción de misiles de corto y meclio 

alcance. Program~ndose una destrucción de 899 misiles en 

el transcurso de los próximos tres años. Este hecho se 

vislumbra para todos los pafses del mundo, como una etapa 

de posible freno al armamentismo. Por otro lado, para NO.f. 

teamérica significa haber tomado en cuenta los evidentes -

oh~t:lculos <iocioecon6micns y poJ1:ticos que se han hecho -

presentes y que muestran que a pesar de que existen secto

res industriales y empresariales, asf como centros urbanos 

que basan su economía en la producción militar, es necesa

rio buscar un reordenamiento de dichos gastos. 

Parece existir posibilidades para que las armas nuclea

res empiecen a reducirse; sin embargo, la producción de 

las armas convencionales continda en muchos paises y, por 

otra parte, los mecanismos militares emplearlos por EU para 

resguardar sus intereses económicos y financieros se pre-

sentan con un amenazante carácter intervencionista. 
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Nuestro análisis abarc6 hasta el año de 1986, lo cual no 

implica haber llegado al fondo del conocimiento sobre el tema 

de los insumos utilizados en la industria militar. Por lo ta~ 

to queremos apuntar que se continúa actualizando los ficheros 

y archivos sobre Armamentismo, con la finalidad de seguir abor 

dando el tema. 

De acuerdo a este inter6s, la ~rescntc investigaci6n es 

el primer subproducto de nuestro acervo y existe la intenci6n 

de avanzar en el estudio de otras variables que existen alrede 

dor de lo que es la industria militar actual. 
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MINERAL 

Antimonio 

Bauxita 

8erll1o 

Bismuto 

Cadmlo 

Cromo 

Cobalto 

Colombia 

Cobre 

01.ioantr!l 

Gallo 

Ge11Mnio 

Oro 

!lmenlta 

Indio 

HlnorAl d•l Hierro 

Plomo 

Lit!o 

Han.Ranceo 

Mercurio 

tlol l~deno 

N!quc l 

Cpo, del Plntln" 

Tierra• R,irao 

Rt•nio 

Kutllh• 

Sel en lo 

Plata 

Tánt.1lu 

Telurio 

Estaño 

Tungsteno 

Vanadio 

Zinc 

Zlrconlo 

CUADRO "A" 

PRillCIPALES RESERV.l\S DE MINERALES 

RESERVAS ( *) 

4. 5 

20 ,300 

~t/A 

O. l 

o. 7 

) • )50 

) . l 

) ,450 (tn) 

505 

620 ('1) 

)7 ,0()11 ( tn) 

0.5 
1,500 (tn) 

108,000 

165 

.< ... u 
5,000 

l. 5 

~.8 

54 

37,000 (tn) 

11/A 

J. 1 7 ( tn) 

131 

0.1 

262 ,000 (tn) 

22 ·ººº (tn) 

J2 ,000 (tn) 

10 

2. 9 

l 9 

240240 

43 

LOCALIZACION 

Bolivia, Sudcífricu, México 

Guinen, Australia 

Braoil 

Austral i.:i, Bolivia, C¿inadá 

Canadá, EU, Australia 

Sud.í.frica, Zirnbab\olc, Finl,1ndia 

2a1 re, Znmb ta, Harruecos 

Urn~il, C¡rnad.í, Nlgcrin 

Chile, F.V, 7..u:ibla, C.111adá, URSS 

Znln', ~1~t<~~«rn~1, Au9tralin 

(Cu1ltl·nüh1 1:a la B.1u:dt.:l) 

Z;.1 lre, F.U 

Sudáfrica, URSS, EU 

!forucga, Sudáírics, Cnnndá, Finlandia 

C1.1n41ti.l, EU • Perú, URSS 

UKSS, B«1>dl. Austrnlln, India 

EU. Australia, CiJnndá 

Chile, i:.U, 2.uirc, i..:anadá 

URSS, Sudtífric.:t, Au~trulia 

Espuil..i, URSS, Argelia 

tll, Chile, Canmlíl 

1-lucva Cnlc<lnnla, Canadá, Cuba 

SurL1fric:1 1 t.:RSS, Zimbabwt! 

EU, India, Australia 

l::U, Chile, URSS, Perú 

Brasil, Australia, India 

EU, Canodá, Chile, Perú 

EU, CannJ.J, México 

Tailandia, Australia, Canadá, Zaire 

EU, Canad.1, Perú 

Malasia, lndoneuia, Tallandia, China 

China, Canadá, EU, Corca 

Sudáfrica, URSS, China 

Canndá, EU 1 Austral L1 

Australia, EU, Sudáfrica 

(") HI l lones de tont!lndas 
FUENTE: llilíHrcaves, D., and Framson, S. World lndcx of Strateglc Minerals. 

Producthinn-:x.,loitatiannnd risk. ~{ew York, 1983, p. 24. 



CUADRO "B" 

PORCENTAJES ESTIMADOS DEL CONSUMO MILITAR DE MINERALES ESTRJ\TEGICOS 
(Porcentaje ocupado respecto al consumo total en 1975) 

MINERAL 

Aluminio 

Cromo 

Cobre 

Fluor 

Mineral de Hierro 

Ploco 

?1anganc~;o 

Mercurio 

~~jq\lcl 

t:rupo Je 1 P la t! no 

Plata 

Estnño 

Tungsteno 

Zinc 

PORCENTAJE 

6.3 

3.9 

11. l 

6.0 

5.1 

8.1 

:¿. l 

4.5 

6. 1 

5.7 

6.0 

s. l 
3.6 

6.0 

FUENTE: UNI'l'ED SATIONS. The Rclutionshlp hetwecn Disarmamcnt nnd Devclopment 
Sev York 1982, USA. P. 51. 



PAIS 

Australia 
Austria 
l\Gl~ica 
Canadá 
Uinnoarca 
Finlandia 
Francia 
Alemania Federal 
Grecia 
lndiil 
Italia 
Japón 
Holanda 
Nueva Zelandla 
Noruega 
España 
Suecia 
Suiza 
Turqufo 
Reino Unido 
Estados Unidoa 

CUADRO v l 

INVERSION DE 21 Pi,ISES EN JNV!:STIGJ\C ION '! DESJ\RROLT,Q 
PRECIOS CONS'rA!ITES DE LOS l\flos 197!:>-84 

EXPRESADO EN DOLARES IJE 1930 

1975 

5.J 
82.0 

5,3 
1962. 2 
,942.ó 

( 117 .1) 
37. 8 

(103. 8) 
45.9 

2.2 

288.7' 
44.3 

(29411,4) 
15397.4 

1976 

125. b' 

s.o 
8).5 

1.8 
s .4 

1983. 7 
959. l 

(11•3.0) 
56.1 

102.0 
45.9 

2.1 

21. 5 

59.9 

(2959.8) 
15785.4 

1977 

2.7 
8b.) 
1.8 
5 ., 

1982.8 
990.0 

2. l 
(l33.8) 

58.1 
108.8 
43.0 
2.5 

23.4 
(1,lt 

53.8 

(2936. 7) 
16363.6 

1Y7B 

l.~ 
811 .1 
l. B 
5. 4 

2235. 2 
1045.B 

2.8 
(154.8) 

)9 ,5 
116.6 
46. 9 

J.O 
22.6 

7. 6 
323.0 

60. l 

(3181. 7) 
16206.8 

1979 

t 14,8 
o. 7 
2 .8 

so.1. 
0.8 
5, 1, 

2517. l 
l 071. 1 

2. 8 
( 18), 7) 

46.4 
124.2 
48. 7 
4. 4 

21. 5 
7 .o 

28 l.O 
78.0 

(3501. 11) 
l 5850. 5 

1960 

114. 7 
l. 5 

'·º 83. 2 
(l,8 
) • 4 

268). 8 
951. 8 

1,. 5 
t l 72. 5) 

48. 7 
125. b 

4'.>.8 
). 1 

20.6 
3.6 

228.6 
50.4 
(ll. 7) 

()718.ó) 
l'.>766.S 

19 81 

l 15. 1 

2. () 
85 .4 
O.ti 
., • 7 

)l/6.1 
813.7 

' ., 
(17~:9*> 
166.b 
132.3 
~0.4 

2.9 
28 •. , 

13.6 
210. 6 
38.8 
l. 2 

(3583. 3) 
17125. 2 

• Año Fisciil 1976-77 
0 Año Fiscal 1975-76 

Simbologt.: 
-- información no ~ttsponiblc 

*' Jato provislnnal 
( ) estimación de Sll'Rl 

1982 

119. 3 
l. 5 
3.8 

87. 9 
o.a 
6. 3 

) 116. 5 
UU9.6 

121. 4 
(l45. l) 

46. 2 
2. 7 

35. 2 

1983 

122.6 

2.8 
98.8 
0.9 
b.5 

308 l. 3 
873.0 

160.3 
(157) 

47.7 
2.9 

43.6 

21,6.4 311.3 

(l. 2) 

1984 

--· (l .4) 

(0.8) 
6.7* 

(3190*) 
(895.4*) 

(260*) 
(165) 
(48.8) 

3354.0 3498.8 3700.7* 
19386.11 21297.4 24668* 

serie intorrumplda quu impide la comparación 

FUENT1': SIPRI 1985, p. 291-293, publicado en Pnlomores Laura, "La Producción Armamentiota Moderna. Eetadhticas", 
Rev 1 "ta de Ciencias Poi! t leas y Soc !oles. No. l 26, FCPyS, UNMi, l 986, p, 205. 



CIJA~l\O ' 2 

Gl\STO MILITA!>. lfl!llOIAL, RtSIJlll:N, CI!'R.\S !:N P:t!.:CIOS co:lS'l'A!J~:::s. 
1975-\901 tc!tr.u en r.illlonea dQ dólares . ~Jt"CC1.0!5 Jo !960) 

--------
191) 197b 1911 l9'tl 1919 19&0 

l DEL 
1111 1982 198) 1984 TOTAL E 

1984 ·----------
Etu6ot Uddot lJ9lll lll1ll 1Hl2ti. llNla 1)31% l.1tl98t l))!tj.¡, 161711 : l961l 200329 JO,~ 
Otrot en h Ot.\14• ~9Hl ioao: 1Dl~90 IOMH 109)60 1111•1 llll.12 116018 119140 Ull!I) 18.8 
Tou l •n la OTAN• 2)8910 2Jllll 1•0.t.!6 h~)!!! l48164 116118 lólOló ldl169 l •Slll )11144 49.6 
VRSS f 111400) {lll.1COl !IZf,lflO! 1 ll6•JOO) { ll99ú~, ; l.Jl~·)t'"I) [ IJJSOO ! l 1ll600) {l. 190U~ 111.1oou1 21.9 
Otro• Jel Pattc de Vanavh 11066 11111 li ~ ,l ¡ :ZJ16 ti V'¡ l ¡ ~ !') (ttt.:.); i ¡~(l,4) (. JU'1) ( 14112) 1.2 
1ut•l •n l'.acto ch Yauovla l lll"61 ! 1J)1}1 J [ ll1'71 I ¡ 1.0116] 11.;.22] ~ J ¡¡.,:.;,oH\ l l~b44J l ¡: ~ ~tt~ic 1 1 t ~ l 14 /: l l ~·:111 24, I 
Ouo1 •n f\lropa IJ4/l tt.0)4 llOH l4lll 11001 11'8' DJtlt.i l IBI 9 ~ b 11 t 110:001 1,5 
HofdJo Orhnt• Jlll I l66ll f]] ~ 12 j ))Jll lt1a2 ~ 4J¡il,1 :.~92) , .. ~'}9ó J ¡,,f,])) !4t-I 5,0j 1.1 
A1h ~:t.1 Su,- ~º"'º 5711, Hit! ~ 169 f,1(, .. ti')••'< ?UOJ 17¡¡ HIOI JL~~h !,) 
l.1J•ao Orie.utc (utluy• Chttu) 118910! 1201101 lllll«•I lhiJOJ {2~ .. 1101 Otiti0.Jl 21neo l lOllOJ lll 190! I JIObOI .:..9 
Ch1nau { 16800] { llóOO. r Jé~nu j 

¡ 'º'"º' f521(•'jj l~27CO; JtiOVO ! J1700J (l ,10111 l lolOOI l.b 
Ocunh JUO J8Jl Jtl47 Hl1 l.OH ~in 4\)9 4161 .801 41Jtib 0,8 
Af rlCI (u:duy111 a tgt}>CO) 116)4 l29i9 l))!}l llllO (14199) (lj"'·' llblb l 1ll99I ( 1 ~0011 l 10911J 1.7 
Mirle'• C~ntul lliO lllO 118> ni• 2~16 z.:.11'l 2109 ( 1841 ! l 1029 I 1 JllO! O.l 
Mirle• del Sur 8167 97¡.:¡ IOJh !Cl1' 10177 10 .. 2~ 10144 ( 1)9981 [ I .tbU! 11 llOOJ 2.0 
TOTAi.. .UtL >-tUNOO 101460 ll40JO )2H00 lll IJO 160))0 )64..:.iOO )161H10 609?00 6? 'tlOO 649010 100.0 

[t\lnoafa• del )ilrc•do••• ll1ll4 lllll• Jbl.lO/ l 2tiH84 110bll 2800'S.! 290118 )07827 )2· 2)0 348697 )],) 
teono:=r. .• de Hu Hucai:1ou11 ll )1911} [ lll26J) ¡ 1l~lli1 l 18JlllJ (191'98) 118-JfS.:0..'J [ J8~4k8J { l89ll 1J [ 19.bll I l19•13ll ¡u.2 
PtSnciJtnh• pdtu up:orUdoru 

d• '1ttr6lcoº" lJJIZ Jl<lO ll61•l) lSIOI J•·HI :., !?l 2 {4Sl•ll l•8l96J [4'974) l •4988) 6,9 
Mute del Hundoºª 4J~.52 IH09 i.~: t~ 49Wl l!Jl) !>1 !c8 5t,2J!i 161661] lbCJl~I !l7419} B.6 

J'due con PNb pnclpiu tf\ 1982; 

11ainor qua 4if0 d61uu 6611 llól 6997 771) 8106 8264 8944 9712 1004) 998) 1.s 
c:ntn 440 "I l,6¡'.:I dólaru 8979 9lll 1019) 61 .. 1 8541 n101 6491 9181 9:.11 86lS l.l 
H•yMu d1 1 1 680 d6laru llflZ 10945 Jl02l ll94l )4110 J.;Ji;J 36601 42)6) 40'oS8 38799 b,O 

() 1lacci nu continu.do . OTAN no incll.l)'e .a lapai'io 
1 l Eat1Q.Bclone• tUQ «C!!plio• =hsctHHt de ercor .. Tau ¿e ean1:>io 1 c:i:aar u igual a 0 • .5 mon.,Ja china ... Le .tgn.iµ.tdón tNnli=:ic:J por pJlúu n la JI q;uhn~u 

FVENTE: SlPU J98~ 1 P• 291-293 1 publicado en f'llollarn L0:un, 
~· ffo, 126, fCPyS, UNAH., 1986 1 p. 200. 

"L.1 ptQJ1.1cs:Hín .\ni.1untnt1s.ta ti.::oóien1.1. htadhtic:au'', kovl1HD de Cb.•nc:Lu 'olftlcu ~ 

-



CUllDRO ¡ 3 

GASTOS MIL1TARES DE :!3 PAISES DE AMERICA LATINA 
(1961-1970) (.) 

VARIACION 
PAIS 1961 1962 1963 1964 1965 196ti 1967 1968 1969 1970 % 

l 961-70 
AHER!CA LATINA i l ,41J 1'4)0 l ,467 1.87i '· 77 7 2. l 75 2, 198 2,270 2 ,486 2,931 107 .4 

Arg~ntina J98 J42 290 J57 )21 1169 355 380 435 514 29. l 
Bolivia s 6 12 15 IS 15 14 16 19 280.0 
BraHil 232 2611 296 514 405 611 693 ó52 786 1,017 338".4 
Clli 1~ 129 144 120 168 156 143 132 117 135 l67 29.5 
Colombia S4 57 80 87 61 70 79 98 107 97 79.6 

Costa Ric.1 3 3 
Cuba 175 200 200 200 220 230 250 300 250 290 65. 7 
República Dominicana 32 33 34 37 35 J2 31 31 30 30 -6.3 
Ecuador 19 18 17 21 211 28 27 26 25 26 36.8 
El Salvador 6 9 9 9 10 10 10 12 29 11 83.3 

Guatemala 9 9 9 11 14 15 16 16 16 29 222.2 
Guyana NA NA NA NA NA l 2 2 2 3 200.0 
llal t! 7 8 7 8 8 7 7 7 i 7.' 
Honduras 6 6 (Í 6 6 7 8 7 ' 15 -- 7 26.7 
Jamaica 'NA ,1 - 3 4 5 5 .5 5' 6 500.0 

México 89 too 111 -"-130 ,·~153 168 _--168' ---192-- ~ -:·2oa·,- -->224-· 15L7 
Nicaragua 7 7 8 8 8 9 10 10 - 11 12 71.4 
Panamá l l l 1 l' l l. 1 2 100.0 
Paraguay 5 5 -5 11 ' - 12 =· 14 - 10 -- ":°'•=10-- ---11- ---- 11 120;0 
PerU 67 69 90 112 123, 133 ,_ 139 162 15L 196 192.5 

Trinidad y Tobago NA NA 2 3 3 5 10 10. 11 15 1,400.0 
Uruguay 17 20 21 24 15 22 29 24 37 44 158.8 
Venezuela 153 132 151 152 174 177 198 194 193 204 33.3 

(') Millones d• dólares .a precios corrientes 

FUENTE: United Sta tes Arms Control nnd Disarmament Agency, World Mi ll tary Exeendi tu res 1971, 
Washington, 1972. p. 19. 



CUi,DHO # 4 

LOS M/\i'ORES PAISES EUROPEOS OCClDENTAU:S QUE EXPORTAN i\RMAS Y SUS MERCADOS 
!porcentajes 1978-62) 

PAlS<:S EUROPA EE, UU. 
HEOlO ASlA AMr:RlCA TOTAL DE EXPORTACIONES 

At'RlCA ORll:::-lTE OCl!MlA LATINA DE LOS 4 PAISES 

FRANCIA 6.4 23.1 46.2 8.1 14.2 100.0 

ALEMANIA OCCIDENl'AL 24;5 6.2 28.2 24.8 9.t. 6. 7 100.0 

ITALlA 6.1 0.2 35.4 30.6 5,1, 2Z.J 100.0 

REINO UNIDO 9.6 5.7 7.2 55.5 13.5 8.6 100.0 

PROMElllO DE LOS 10.4 2.6 21.2 44.l 9.3 12. 4 
4 PAISES 

FUENTE: SlPRI 1985, p. 202, publicado en Palomarea, Lnurn, "Ln producción Armamentista Moderna. Estad!sticas", 
Revista de Ciencias Políticas ~ Socl.ales. No, 126, FCPyS, UNAM, 1986. 



REGION/PAIS 

AMcRICA CENTRAL 

Coata RJcn 
Cuba 
Rep. DomJnlcnna 
El Salvador 
Guatemala 
Hall! 
Honduras 
Jamaica 
México 
Nicaragut\ 
Panamá 
Trinidad y Toba¡;o 

T O T A l. 

Argentina 
Bolivia 
Brasil 
Chile 
Colombia 
Ecuador 
Guyana 
Paraguay 
Perú 
Uruguuy 
Vcnezut.~la 

T O T A l. 

l '175 

17 .11 
(446) 

91. 8 
50.9 
71. 3 
15.0 
33. ó 
30.4 

670 
1,5. 6 
20.5 

( 19. l) 

1510 

J 17 2 
1411 

1981 
926 

(438) 
171 

56 .6 
52.2 

681 
l26 
909 

876! 

cu;,oRo i s 
GASTO MII,ITl\H DE 23 PAISES DE MIERIC/, Ll\Till1\ 19 75-1904 

Cdlculos en millones de rl6lnrcs a nrecios de 1980. 
Totales redondeados por lo que algunos casos no suman 

1976 

23.J 

110 
64.6 
74. 7 
15 .4 
35.5 
36.8 

752 
61 
20.5 
27 •. , 

1720 

3921 
186 

2209 
973 

(451) 
(83) 
78.6 
54.0 

771 
188 
705 

9720 

1977 

32.8 
957 
100 

76. 5 
103 

15.8 
43. 9 
35 .1 

702 
75.7 

[ 19. 21 
2!1.d 

3954 
169 

2020 
1285 
(412) 
285 

47 .o 
5 7. 9 

1119 
201 
825 

10374 

1978 

30.2 
110.1 

127 
79. 4 

112 
19.6 
56.0 
31. 4 

714 
91. 5 

(20.9] 
J l. 4 

2326 

11018 
191 

1868 
1443 
(51J) 

2011 
(34.3) 
60.9 

849 
243 
851 

1027/i 

19/'i 

J2.8 
1103 

127 
(86.9) 
116 
22. l 
57.J 

[27.9] 
797 
60.o 

[ 2 l. 6 J 
45.0 

2496 

4ll56 
216 

1065 
1651 
(565) 
210 
(42.5) 
56.J 

667 
(301) 
84 7 

10227 

1980 

30.9 
lú)) 

99. 4 
94. 8 

I !R 
21.b 

l!J 
( ll.OJ 
l5b 
119 
[24.UJ 

J'!. 5 

39)6 
IJB 

1JLJ4 
2UJ8 

'>34 
1.L2 
[ 5 !. o l 
60. 7 

(980) 
260 
970 

l 981 

27 .o 
976 
108 
105 
l Jf 

111 
[22.9 J 

1000 
l 1J7 J 
[26. l J 
37.5 

2709 

11178 
155 

1354 
1760 
477 

(lJ5) 
118. l 
73. 7 

( 1211) 
JJ8 
914 

10428-- 10428 

19tl2 

22.6 
1017 

(95.0) 
115 

[ ¡I¡) 1 
22.2 

[ 116] 
[23.8] 

1077 
[145] 
[27. 7 J 

2847 

[8784 J 
[ 116] 
1535 

[2098] 
486 

(179) 

75 .4 
(1217) 

[382] 
926 

[15898] 

1983 

211.6 

1178 

114 
(152) 

21.J 
[l lJJ 
[28.1] 

[1042] 
172 

(55.5) 

3029 

(6536) 
[ 153] 

[1902] 
[2256] 

472 
(196) 
[36.9] 
67.1 

(1291) 

839 

[ 14160] 

1984 

(25 .8) 

1184 

131 

[ 118] 

[ 1092] 

75.7 
(44. 6) 

3170 

[5226 J 
[ 154] 

(1891) 
[2294] 

570 
[210] 

(1287) 

(925) 

[ 13100] 

SlMBULOGIA: 111lorma1..'iÓn 110 disponible Dato no confirmado J Estima.In y calculado con alto margen de error 

FUENTE: SIPRl 1985, i'. 291-293, publicado "n Palomares, Lnura, "La producción Armamentista Moderna. Eatadlaticaa", 
Revista de CJencias P0Htic.1s y Sociales. No. 126. FCPyS, UNAM, 1986, p. 201. 
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8. 
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l l. 

l2. 
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CUADRO I 6 

LOS 20 PAISES PRINCIPALES DEL TERCER MUNDO QUE IMPORTAN 
ARMAS CONVENCIONALES MAYORES. 1980-1984 

PAIS 

EGIPTO 

SIRIA 

IRAQ 

lNDIA 

LIBIA 

ARAB !A SAUD IT t\ 

ISRAEL 

CUBA 

ARGENTU:A 

JOJUJAIHA 

TAillAN 

PAKlSTAN 

YEMEtl llf.L SUR 

PORCENTAJE Or:L TOTAL DEL TERCER MUNDO 

l0.6 

l0.5 

10. 3 

7.5 

6.9 

"· 7 
4.8 

3.7 

J. l 

2.1 

14. MARRUECOS 

1.8 

l.6 

1.5 

1.5 

1.5 

l. 3 

l. 3 

l. 2 

l. 2 

l. 2 

l5. INDONESIA 

ló. Nl\;ci<iA 

17. PERU 

18. ARGEL JA 

19. KOREA DEL SUR 

20. VENl:ZUELA 

O T R O $ 19.5 

T O T A L 100.0 

VALOR TOTAL * 45 888 

(*) Expresado en Mi llon•s de dólares a precios constantes de 1975 

FUENTE: SlPRI, Ycarbook. 1985, p. 351. 



CUADRO , 7 

COMERCIO DE ARHAS Etl A~ERICA L1\T!.'IA 19$5 
.. _ .. ________ ----

~--µ ----~--·--·~--·----·-·----· 

PAIS PAIS Núm. DEFINICJml DESCRIPCl(ltl AAO DE ARO DE Núm. 

COMPRADOR PROVEWOR OROEllADO DEL ARMAS DEL ARMA PEDIDO ENTREGA ENTREGADO 

ARGENTlflA FRANCIA (12) AS-332 Hel ic6ptero 1983 1984 (5) 

(72) f't!-40 Exocet Mis i1 barco/bar- 1980 1985 {24) 
co 

-- Rep. Federa 1 
Alemana 2 Tipe Tr. Sul:xnarino 1977 1984 

ISRAEL B-707 1985 {1986) 

ITALIA (15) Palmarla 155 nm. 1983 (l) 

COREA DEL SUR Ta coma t ipe Base p/ desem-
barco. 

1982 1985 (l) 

ESPARA 12 C-212-200 Transporte 1984 

BAHAMAS GRAN BRETARA 3 Protector-e 1 ass Patrulla Aérea 1985 (1985) (3) 

BOLIVIA BRASIL 3 llB-315 'Gaviao' He 1 i c6ptero 1985 

FRANCIA 18 T-33A Nave de entre- 1984 1985 _9 
namiento. 

BRASIL FRANCIA 6 AS-332 Helicóptero 1985 

6 AS-332 He 1 i cóptero 1985 

11 AS-350 Helicóptero 1985 

(30) . <i\S-350 Helicóptero . (1986) 

(60) AM-39 Exocet Misil barco/aire 1985 

(24) MM-40 ili sil bdrco/bar- 1984 
co. 



1 

Pl\IS PAIS Nú,,,, OEFIHICIOll 1 OESCRlPClON MO DE ARO DE 

____ co_M_PRA_OO_R_..._P_Ro_v_E_EOO_R_.._._o_Ro_E_NA_oo __ ..._ __ o_EL __ AR_MA _____ t~L_ARM --i-~E-~l_E_~ . __ _:NTRE~~ 

BAAS!L 

CHILE 

R.U .. 

GRAN BRETAAA 

E.EU.U. 

FRAACIA 

R.F.11 

ESPAAA 

COLOMBIA AUSTRALIA 

ESPMA 

R.F.A. _ 

PAi SES BAJOS 

E.E.U.U. 

SUIZA 

(40) 

3 

. (20) 
-,8 

12 
12 

(30) 

(50) 

(6) 

2 

5 
4 

(6) 

Tipc-209 

Sea·Us~ua 

B-707-320 

Mod~l 205 

Hodel 206-U 

UH 60 A 

L TVP· 7Al 

Hlrage- !10 

llo· 105CB 

C-212-200 

C-130 

. C -~lZ-200 

80- !0SC 

F-27MK-600 

C· 130H 

Model -212 

Mode 1-412 

PC-6 

Sul'11arino !9f!2 

.'-lis\1 b,1rco/ 1985 
dirc. 

Tran1porte 1985 

ll••licOptero 1984 

Hcl 1c~ptert ( 1986) 

11~1\tOptero 1986 

vcnlculo de 19BJ 
asalto. 

rlave d~ comba- (1986) 
le multi¡:ile. 

liel lc6ptero 1985 

Transporte (1984) 

Transporte 198•\ 

Transporte 1984 

Helic6jltero (1983) 

Transporte 

Trasnporte 

He 11 c6p tero 

He 11 c6ptero 

Aeroplano 

( 1984) 

(1983) 

{1985) 

(1985) 

(1984) 

1986 

(1985) 

(1985) 

1984 

198J 

1984 

(1985) 

1985 

1985 

1984 
1985 

Nüm. 

ENTREGADO 
'-----···--·-

3 

(20) 

12 

(2) 



PAIS PATS Núm. Dff!HICION DESC~! re liiN MO DE AÑO DE Núm. 
COMPRADOR PROVEEDOR ORDENMO DEL ARMA DEL MMAS PEDIDO ENTREGA ENTREGADO 
---·----·-·----------· 

COSTA RICA E.E.U.U. 3 Mod-500E Helicóptero ( 1984) 1985 3 

CUBA U.R.S.S_. BMP-1 Vehfculo de (1980) (1981) (25) 
combate (1982) (25) 

(1983) (25) 
(1984) (25). 
(1985) (25_)_ 

BTR:.152 Carro p/trJns- (1984) (1985) (50) 
porte de perso · • 
nal. -

BTR-60BP Carro p/ trana. (1984) (1985) (50) 
portar personal 

D-1 152 l1ll1 Canon (1985) (1985) (50) 

M-46 130 mm Ca ñon (1984) (1985) (50) 

PT-76 Tanque 1i9ero (1984) (1985) (50) 

SU-100 Tanque destruc-
(50), tor (1984) (1985) 

T-62 Tanque de com-- (1984) (1985) ,(20). 
b&te 

SA-6 Misil aire/ti~ (1980) (1981) (50) 
rra (1981) ' · (5of· 

(1982) (50) 
(1983) (50) 
(1984) (50) . 

(1985) (50) 
(1986) (50) 

Sonya Class 1984 1985 .l 



PA!S PA!S flúm. DEFllHClON Df.Sr.RIPC!ON MO DE AílO DE Núm. 

'COMPRADOR PROVEEDOR ORDENADO DEL ARMA OEL ARMA PEDIDO ENTREGA ENTREGADO 
---------------~~----~-~-·· -·-- -·---------·-·-·-· --- ---··---------

ECUADOR CArlAOA DHC-50 Transporte 1985 

OllC-6 Transporte 1985 

GRAN BRETAAA MC-167 VchíCAJlocontra- (1985) (1985) 
insurgencia 

E. E.U.U. 19 T-JJA Av i6n entrena- 1965 
miento 

EL SALVADOR E.E.U.U. A·37B Avión contra-- 1984 (1985) 
1nsurqencia 

AC-47 Transporte (l 984) -1984 2 

10 Hod-205 fiel lc6ptero 1985 (1985) (41 

(1996) (6) 

Hod-50C»1d Hel 1c6ptero 1985 (1985) (4) 

GUATEMALA PAi SES BAJOS F-27 HK Transporte 1984 1984 g¡ 1985 
BRASIL EMB-110 Transporte 1985 198_5 ' . 1 

Mod-412 He 1 icdptero 1985 1985 (1) 

HAITI ITALIA 4 S-2_11 Nave entrenami en'1984 1985 
to· 

HONDURAS BRASIL (8) EHB-312 Nave entrenamien-1984 (1985) 
to. 

ES PARA (4) C~lOl Nave entrenami en-1983 -1984 (2) 
to. 1985 (2) 

E.E.U.U. 6 A-378 Av16n contrain--(1984) 
surgencf a 

36 M-lOlAI 105 11111 Ca ñon (1984) 



PA!S PA!S Núm. OUIN!CIO!I OESCR!PC!ON AilO DE MO DE Núm. 

COMPRADOR PROVEEDOR OROrtlAOO DEI. ARl'.A DEL ARMA PEDIDO ENTREGA ENTREGADO 
-~-~-------~ --·--- -·~ ·- - --~------~·--·--

MEX!CO fRANCJA (40) VBL-M Carro Bl fndado 1984 (1984) (27) 

(1985) (13) 

Mi Jan Misil anti tan- 1984 
11ue. 

NICARAGUA POLONIA (2) Mi-2 Taurus 2 He 1 icóptero 1985 1985 (2) 

U.R.S.S (10) Mi-2 HindC He 1 i cóptero ( 1984) (1984) (5) 

35 T-54 Tanque de com-- (1984) (1984) (35) 
bate. 

300 SA-7 Portador de mi- (1983) (1984) (150) 
siles aire/tierra (1985) cisor· 

PANAMA ARGENTINA (60) TAl1 Tanque mediano 1984 

ESPAflA C-212-?00 Transporte (1986) 

E.E.U.U. Mod.-212 llel ic6ptero {1904) 1985 

PARAGUAY BRASIL (10) EMB-110 Transporte de (1985) 
persona 1 

2 HB-350M He 1 i cóptero 1985 1985 2 

EE-11 Carro p/trans-
porte de persona11984 

EE-9 Carro Blindado (1984) 
. 1 Rora im<1 Cl ass Patrulla ailrea 1983 (1985) (1) 

ISRAEL IM-201 TraPsporte {1985) 

ESPAÑA C-212-é~OO Transporte (1984) 



--·-.. --~---·-·---- .. ----·--·-----· -------
PA!S PA!S flúm. DEFIN!C!Drl OE5CRIPC!Oll ARO DE AíiO DE Núm. 

COMPRADOR PROVEEDOR OROE/l!\00 DEL ARMA llEl. ARl'A PEDIDO ENTREGA CNTREGADO 
-- ··-·--~~----,. 

PERU ARGENTINA ea TAM Tanque med fano 1986 

CANA DA 8 OHC-6 Transporte 1985 

FRANCIA 12 Mi ragc-200 Av f ón de a taque 1982 (1986) 12 

(26) Mlrage 5 Avión de combate 1981 1984 ¡13) 
1985 13) 

40 AM-39 Exocet Misil aire/barco 1982 

SU-30 He 1 ic6ptero ( 1984) (1985) (4) 

ITALIA 96 Asplde Misil aire/aire 1975 1984 24 
a f re/tierra (1985) 24 aüe/barco 

96 Otcinat Misil barco/harco 1974 1984 (24) 

(1985) (24) 

ESPAllA (24) BMR-600 '/chfculo p/ coo1!>_il.ll9B5) 
te 

E.EU.U. 3 l-100-10 Trdnsportc (1985) 

5 UH-60A He 1 i c6ptero (1985) 

U.R.S.S. Mi-17 Hip-fl lle 1 ic611tero (1985) (1985) 6 

12 Mi-24 Hlnd-D He 1 ic6ptero (1984) 

URUGUAY BRASIL .. • {IS) EE-11 Vehfculo p/ trans(l984) 
porte de persona T 

VENEZUELA ARGENTINA . 24 IA~SBA Veh i cu 1 o contra· 1983 
insurgencia 

BRASIL (30) EMB-312 llave de entrena- 1985 
miento 

EE-3 Carro explorador ( 1984) 



----------------· ----- ··- -··---- ... - .. ----·------ -···---·------ --~-------·---·--
PAIS PAIS Núm. DEFllHCIOtl DESCR l PC 1 ürl AílO DE AílO DE Núm. 

COMPRADOR PROVEEDOR ORDENADO O[L ARHi\ DEL 1\ll1'l.A rrn1no ENTREGA ENTREGADO ---- ----·~---------------·---·-··-

VENEZUELA FRANCIA t.'\X-13-90 TJnque ligero ( 1985) 

ITALIA ( 10) A-109 Hel ic6ptero (1984) ( 1935) (10) 

8 G-222 Tran>porte (1982). (1984) 2 

(1985) (6) 

8 G-222 Tr.,n~porte 1986 

S-61R Hel k6pter'l 1984 1984 (2) 

1985 (2) 

5 Type 42H Nave patrullil 1983 

COREA DEL SUR (6) Tacoir.atype Pls til p/ des cm- 1983 
barco 

E-.E.U.U. (18) . F-16 Av i 6n de comba te 1981 1983 (3) 

Si111bologfa; ( ) Dato no confinnado Infonnac16n no disponible 

FUENTE: S!PRI. ·veartiook 1986, -pp.377-399. 



CUADRO G 8 

PAISES QlJC COt\PRl\RO!l 1\RJ-ll\$ ;;Q¡p/!mC lONALBS 
MAYO!U-;S i\ BR.'\S!l, DUPAN'rE 1904 

------------------ ----- , __ ,. ___________ -----------------
A~O DE 

---------"'Ll~~ OKIJEN PAJS 

BELGlCA 
CAN ADA 
l:lll PRE 
PORtllGAL 
ARGELIA 
UOLIVIA 
CHILE 
COLOMBIA 
EGll'tO 
GABON 
GUYANA 
HONDURAS 

IRAK 

LlBlA 

NIGERIA 
PARAGUAY 

ARABIA SAUDITA 
URUGUAY 
VENEZUELA 
ZIMBABWE 
SURlNAM 

CANTlDAD 
ORDENADA 

20 
5 

14 
10 

(16) 

2 
(12) 

(180) 
(50) 

(8) 
2~ 

100 

100 
(10) 

30 
90 

(10) 

i)i:SlGNAC!OS 

F.'ll\-111 X lllRU 
EMll-Jl! Tuc:.ino 
Ef:-•1 Cascavo l 
EMB-11 t 
t.E-9 t:.rnc:l\'t~ I 
HB-l l )8 l~iw Ü\ü 

H!f!-1 W 
E.MU-Y.!& Xav.rnte 
EMU-31.! Tuc.u\O 
EE-11 llrutu 
EE-11 lir1Jtu 
f.MB··l 11 
fJiB-312 Tutono 
EE-11 Urutu 
Er:-'J Jararac.1 
r)IH-111 
t:MB-UI Xlu¡:u 
f.MU-31:! Tucuno 
EE-11 llrutu 
EE-11 Os,,r!o 
EE-9 Cast: .1v<> l 
EE-9 Cm; e ave l 
EHI!-110 
F.f:-1 l tlrutu 
Roratmn Clns"' 
EE-9 CaHcavel 
EE·ll Un1tu 
EE-1 l Urutu 
EE-9 C.wcavel 
f'.E-ll lJrutu 

SIMBOLOGIA: Información no disponible 
( ) Dato estiJlllldo por Sll'Rl 

llf.5CRll'ClO~ 

tra1·wportt.• 
Entrcn•m1cfltn 
Carro fil tndndo 
Patrulla M11r!thnn 
C~1rro Bl lndndo 
Hd .. kt'lp~~rn~1 
rnmgp-~>rt.11 

Ent:ren11rdcnto y /o cnntrn t nsurge-nc in 
Ent rcn;11u lt•ntri 
Hl indal!o por a tnwi;porte da personal 
Blimhtdo p•1rd tr.1niiporti.! de pcrsonnl 
Patrul !;1 !-111r!tima 
1:nt r..:n.1~1i en to 
lil tndado para e r11nnportl:! Ut! pcrsonnl 
Carro dL· explt~ractéa 
Plltrulla M.lt"ftimn 
Trnu*'porte 
Avión parlt enlrt!natnlento 
Blind.1.io pan1 tr~insp1.irtc de personal 
Tanqw•; p.1rn comb<ll ~ 
Carn'I bl lntlado 
Curro B 1 imint.ln 
J\vlón p¡1r;l transporte 
BlimL:-1do par u t ranttportu de personal 
P<1trulla de cntrl.!nnmJento 
Carro Blindado 
Bl i ndadP pJrn transporte de personal 
Blindado pnrn trm1t1portc de personal 
Carro Blind11do 
BlindtHlo para trnn~porte de persono! 

l '182 
1983 
l 98Z 

(1983) 
(1985) 

19811 
( 1982) 
(t 962) 
1983 

(1983) 
1982 

(1981) 
1984 

(198 3) 
l9B2 

(1985) 
(1985) 
(l 985) 
(1985) 
(1985) 
(1984) 
'1981 
(l 985) 
(1984) 

1983 
1964 
1984 

1983 
(l 983) 

FUENTE: Elaboración propia con base en SIPRI, Yearbook 
1985. p. 37/,-424, 
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